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PRESENTACIÓN 

El objetivo de la investigación tiene por final idad real izar una descripción de las demandas de las 

organizaciones agro- industriales de nuestro país, ante la implementación de pol íticas públ icas en el 

periodo (2005-20 1 2 ), en un contexto de gobiernos de i zquierda. 

El análisis se centra en las demandas de las organizaciones agro-industriales ante los gobiernos y e l  

parlamento uruguayo, concebidas como formas asociativas creada por productores agropecuarios para 

la defensa de sus intereses. Se destaca además, un anál is is de las entrevistas real izada a los dirigentes 

re levantes de dichas organ izaciones. así como también las vers iones taquigráficas de las comisiones 

de ganadería de ambas cámaras del parlamento uruguayo. 

En prim�r l ugar se real i za una introducc ión en donde se describen los antecedentes sobre las 

demandas de los empresarios agrícolas y la acción colectiva en Uruguay, así como las 

transformaciones económicas, pol ít icas y sociales acaecidas en el medio rural a part ir de las reformas 

estructurales del mercado en la década de los años setenta. La investigación consta de cuatro 

capítulos. en el primero se expondrá una descripc ión de las demandas que las organizaciones 

p lantearon a los gobiernos y al parlamento. En segundo l ugar, se presenta los entendimientos que 

arribaron las organizaciones con los gobiernos. En tercer l ugar, los encuentros y desencuentros que se 

abordaron con los gobiernos y en cua110 l ugar se p lantean las demandas en e l  parlamento. 

Para cada uno, se construyó una serie de cuadros que resumen cada uno de los puntos tratados. Por 

últ imo se plantean las conc lusiones y una reflexión final . 

INTRODUCCIÓN 

La investigación se just i fi ca por la capacidad de acuerdos y consensos a los que l legaron las 

gremiales agro-industriales con los gobiernos de izquierda. Ante esta real idad la percepción que 

tienen las organizaciones sobre las pol ít icas estatales son "como" una dec isión no descontextual izada, 

es decir .se articulan a los procesos sociales de los que en defi nit iva e l los son parte, de esta forma las 

pol íticas púb l icas son como ''algo" que se constituye para ser parte de la agenda de las gremiales 

agro-industriales. También se destaca la forma en cómo se debe abordar las pol ítica públ icas, o sea. 

aproximarse a los principios y a la dinámica que rigen la relación entre la esfera pol ít ica, la acción 

púb l ica ) los que son destinatarios de una determinada pol ítica. es decir, l a  esfera en que se funda el  

régimen pol ítico de turno, va a determinar las pol ít icas púb l icas que van a estar dirigidas al sector 
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agropecuario, lo que se ha tratado de dar cuenta al momento de implementarse una pol ítica públ icas 

por parte de los gobiernos de izquierda es la percepción que han tenido las gremiales ante la mi rada 

de los actores de estas organizaciones que pujan para buscar los mayores beneficios ante la 

implementación de una determinada pol ít ica que los perj udique. Se puede percib ir  c ierta complej idad 

entre Ja construcción de las pol ít icas y los procesos de concertación a los que pueden arribar las 

organizaciones ante la ejecución de una determinada pol ít ica. 

La diversidad de estas organizaciones ha sido destacada por varios autores e i ndica el carácter 

complejo y dinámico de la vida social rural .  Se partió, por tanto, del reconocimiento de tal diversidad, 

aunque son de un especial interés aquel las organizaciones definidas como pol ítico - reiv indicativas y 

las l lamadas "gremiales de productores". Se consideró que toda organización es caracterizable 

teniendo en cuenta al grupo social de referencia, cuyos intereses se art iculan con su estructura 

organizativa su orientación ideológica y la material ización de Jos intereses a que responden a una 

determinada práctica soc ial, se destaca la especificidad de las gremiales agro-industriales a part ir de 

su vincu lación con determinados grupos sociales los que se han organizado para defender los 

intereses ante otros actores y poner énfasis  en espec ial ante los gobiernos de izquierda como los 

hacedores de las pol ít icas públ icas, en el nuevo contexto pol ít ico del país .  

Se destaca a las gremiales agro- industriales con características de dinamismo económico y pol ítico, 

estas gremiales buscan la  maximización de su tasa de ganancia, dichos actores forman parte del sector 

dinámico de la economía, se trata de organizaciones que buscan la max imización de su ganancia, no 

especulan, sino que invierten en innovación tecnológica, mejoramiento de la productividad entre 

otros. 

Las organizaciones que forman parte de este trabajo  son empresarios agrícolas-ganaderos, lecheros, 

forestales, arroceros y fruticul toresort ícolas su función consiste en organizar los procesos product ivos 

con el pr�dio, los mercados de insumos financieros, de productos y del trabajo.  Dichas organizaciones 

generan y ejercen poder, empleando di ferentes métodos, los medios uti l i zados son con mayor 

frecuenc ia l as declaraciones, comunicados e informes, a través de el los han buscado legi t imar sus 

posiciones ante la opinión pública y sobre todo, y en especial en aquel los ámbitos donde se 

encuentran los factores reales de poder, l lámese M inisterios, Poder Ejecutivo y Comisiones del 

Parlamento Nacional . 

A la horn de considerar l as demandas de estas organizaciones es pertinente tomar en cuenta el papel 

de los gobiernos ya que este puede, mediante las po l ít icas públ icas que implementa, modificar algo, 

sin embargo al estudiar las demandas de las organizaciones más allá del grado de autonomía que se 

puede suponer en las pol íticas, se debe destacar la conexión que hay a la i nterna de cada una de estas 
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gremiale-.; e instancias soc iales. E l  contexto en que se enmarcan sus demandas no fue evaluado como 

el producto de mecanismos providenciales de inspiración pol ít ica, ni como el resul tado de la 

negociación individual en el ámbito del mercado, s ino como una construcción de actores soc iales 

múlt iple. que se han organ izado con el fin de l legar a lograr sus objet ivos ante los cambios que han 

real izado los Gobiernos de izquierda. 

La importancia del estudio de las demandas de las organizaciones tiene ejes de diferenciac ión que 

impl ican modos múltip les y particulares de real izar sus reclamos a la interna de cada una de el las. 

Se observan relac iones que se establecen entre los gobiernos y las organizac iones agro-industriales a 

pait ir  de sus di ferentes interlocutores que se encuentran necesariamente mediados por los contextos 

de formación de problemas o como ciertas cuestiones que se constituyen como tales el "corpus" de la 

agenda de las organizaciones y que produci rá efectos diversos en estas, cuando se desarrol le  una 

pol ít ica agropecuaria. 

Dichas organizaciones de empresarios son consideradas como un grupo al tamente representativo del 

nuevo di scurso empresarial , e l los son ubicados en la l i teratura como ejemplo paradigmático del 

empresariado agro-industrial que se diferencia de las gremiales tradic ionales del Uruguay. 

Por últ imo, l as gremiales han uti l izado una plural idad de estrategias para transmitir sus demandas al 

si stema pol ít ico. La acción pol ít ica de dichas organizaciones ha estado dirigida a ejercer in fl uenc ia 

sobre po l ít icas públ icas, ya sea por medio de contactos directos con miembros del Poder Ejecutivo. 

M inisterios y con el  Poder Legis lat ivo. o contactos menos públ icos más d iscretos con los integrantes 

del ejecutivo que deciden las pol ít icas públ icas. Hay que destacar que el Parlamento. en el desempeño 

de su tar�a pol ít ica ha tenido Ja capacidad de decidir pol ít icas dirigidas al sector agropecuario, a su 

vez las organizaciones intentan i ncidir en la construcción de pol ít icas públ icas a su favor. Por otro 

lado sus demandas son un cúmulo importante de rec lamos muy variados como económicos, sociale . 

producti\'OS, tecnológicos, etc. A lo anterior se le suma Ja presunción de que las organizaciones agro

industria l es valoren al Parlamento por la posibi l idad que este ofrece para dar a conocer su propuesta 

en la esfera pública. 

MARCO CONCEPTUAL 

Los principales antecedentes existentes sobre el tema hacen referenc ia a la conformación de una 

estructuru social agraria que se constituye a partir de la existencia de productores con un perfil 

empresarial y otro grupo con un perfi l fami l iar, a partir de esto se puede afirmar que existen dos 
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productores fami l i ares. Es de destacar q ue el término ''pol ít ica públ ica" se puede interpretar, desde 

di ferentes perspectivas, como la decisión que emana de la autoridad del gobierno, como el  proceso 

que incluye pero también trasciende una decis ión.  S iguiendo con esta línea, hay autores q ue 

coinciden en i ndicar d iferentes momentos en l a  formulación de una pol ítica públ ica dando cuenta de 

procesos circulares, fluj o o d irectamente "ciclo", autores como M eny y Thoening destacan la 

existencia de tres modelos teóricos, como los ti pos i deales Weberianos. que ayudan a entender las 

pol íticas públ icas en su proceso formativo "El primero de ellos, denominado social, pone al 

individuo como protagónico, excluyentes y concibe al estado desde una perspectiva 
funciona lista"( NOGUEIRA,2009:30). 

En el segundo enfoque, con impronta Marx ista, el estado aparece como instrumento de la clase 

dominante y por tanto no posee autonomía alguna, por último, se reconoce un tercer modelo 
cuya principal característica es la heterogeneidad" (NOGllEIRA. 2009:31 ). Según la autora se trataría de 

un "camino inte1medi o" que se muestra los movim i entos de l a  relación entre el estado y sociedad y 

que aparecen con distintos -matices, neo corporativismo. neo insti tucional i smos y comunidad de 

políticas. como l íneas centrales. Este ú lt imo model o  marca la h i storia de cómo han sido los procesos 

de construcción de polít icas públ icas en la región. Es así que "la política pública es como un 

proceso complejo que trascienden la decisión de la autoridad política y que, a partir de l .iuego 
de diferentes actores, se nutre antes y después de esa decisión" (NOGllEIRA, 2009:31). 

Según Nogueira l as pol íticas públ icas son como un proceso compuesto por diferentes etapas q ue 

exceden el momento de la decisión pol ítica, o sea, hay ciertas probl emáticas de l a  agenda que se 

convierten en cuestiones socialmente problematizadas y a part ir  de esto se articulan posiciones 

convergentes y divergentes tanto por parte de los que ponen en práctica l as po l ít icas como parte de 

quienes la reciben. Los probl emas se inscriben en la agenda como actores e intereses que inciden en 

ese proceso en lo referido necesariamente a los efectos que tendrá l a  implementación de esa pol ítica. 

Nogueirn ha manej ado el concepto de neocorporativismo, este concepto supone necesariamente 

abordarlo desde ciertos e lementos como lo son el  crecimiento de l as organizaciones en la sociedad 

civ i l  y la re s ignificación del poder que estas poseen. "La multiplicidad de intereses que altera la 
estructuración de la sociedad en clases sociales antagónicas planteando así una multiplicidad de 
demandas que el neocorporativismo tiene en cuenta en su estructuración del s istema de 
representaciones de intereses y la gobernabilidad de la sociedad moderna" (l\OGUEIRA. 2009:36-37). 
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Pero Moyano ha logrado un enfoque neocorporat ivista, este autor observa l a  presencia hegemónica de 

organizaciones rurales a través de l as cuales los distintos grupos sociales articulan sus intereses, es así 

q ue dicho autor elabora un marco expl icativo que permita comprender la complej a  d inámica de las 

relaciones entre l as organizaciones de i ntereses agrarios y el  Estado, para tratar de influir en los 

centros de decisión que es donde se construye la pol ítica agraria. 

Moyano distingue tres t ipos de organizaciones. las de carácter reivindicativo y las organi zaciones de 

carácter �conómico y una tercera que l as denominó profesional .  Las de carácter reivindicativo tienen 

como objetivo pri mordial  la defensa integral de los intereses del co lectivo q ue representa, l as de 

carácter económico tiene fi nes que la acción alcanza olo a sus afil iados y la de profesionales. se 

caracteriza por persegui r  el desarrol lo de los  afi l iados de l as organi zaciones agropecuarias. 

Porras menciona q ue e l  empresariado de l as gremiales agro-industriales es como "el conjunto de los 

individuos que tienen una posición de control ( responsabilidad y autoridad) sobre los medios de 
producción privada" (PORRAS. 1999:5). N o  obstante los intereses de l as organizaciones rurales di stan 

mucho de ser homogéneas, estas organizaciones se agrupan con e l  propósito de defender 

colectivamente sus i ntereses. E l  autor habla de los s istemas por l o  que l as organizaciones 

empresariales i ntermedi an intereses con el  resto de los agentes del mercado. Se refiere a modelos "el 

primero de ellos, el pluralismo, se fundamenta en la confianza en que el orden espontaneo del 
mercado permita coordinar los comportamiento de sus actores" (POlrnAs. 1999:61. En este esquema el  

Estado queda relegado al ser el  garante de l as reglas formales universales q ue cada organi zaci ón 

debiera respetar, mientras persi gue sus propios fi nes. E l  otro modelo es el  neocorporativista "el 

Estado se convierte en un actor central el cual se vincula de forma jerárquica, selectiva y 

coordinada con las grandes organizaciones" (l'ORllAS. 1999:6). Pero tanto e l  p lura l i smo como el  

neocorporativista han tenido fal encias de t ipo anal ít icos, ante esta rea l idad Porras habla de l a  

aparición d e  u n  nuevo enfoque como el d e  "redes de pol í ticas públ icas". 

"Este concepto identifica a una estructura, a medio camino entre el orden del mercado y el 
orden de mercado configurado por los vínculos sistemáticos que mantienen un determinado 
número de actores, públicos y privados que intercambian recursos en razón de su mutua 
dependencia en el procesos de formación y ejecución de las políticas públicas" (PORRAS. 1999:7). La 

principal virtud de este enfoque es l a  potenci al i dad para clarificar l as múlt iples y complejas formas en 

que los agentes del mercado cambian recursos, esto se debe a l a  m utua dependencia en los procesos 

de formación y ejecución de una pol ítica públ ica. 
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Dichas organizaciones a l o  l argo de los años han desarro l l ado dos l íneas principales de acción por un 

l ado las que refieren al carácter reivindicativo con el fin de proveerse de bienes públ icos, d icha 

función "que es propia de sind icatos agrarios, federaciones de cooperativas, y de algunas 

organizaciones de productores" (PORRAS. 1999:10). 

La acción colectiva de l as agro-industri as al igual que el resto de los actores del sector ha estado 

estrechamente vinculada al  Estado. Autores han destacado que el origen del neocorporativismo 

agrario se ha encontrado en las primeras fases de la formación de l as economías capita l istas y las 

l lamadas democraci as l i berales.  Esto produjo profundas alteraciones en e l  orden económ ico, pol ítico 

y social tradicional . Ante esta realidad se dio una situación que estimu l ó  l a  búsqueda de nuevos 

arreglos i nstitucionales de gobernab i l idad entre las organizaciones agrarias y l as autoridades públ icas. 

El control que ejercían la FRU y la ARU sobre el  sector dominante de la economía nacional ,  les 

permitió obtener acuerdos favorables para los intereses de ambas organizaciones. Lo q ue l ograron fue 

que l as autoridades públ icas les transfirieran en cierta "forma" poder y recurso para auto-regul ar e l  

sector, a esto Eduardo M oyano lo denominan como ·'corporativismo agrario tradicional". Según este 

es un s istema caracterizado por el  rural i smo o defensa de la auto-organización del campo. En lo que 

respecta a la eficiencia de las organizaciones agro-industriales se observa y como l o  ha mencionado 

Moyano "es muy elevado el n ivel de eficiencia organizativa de las asociaciones sectoria les, 

principa lmente en la prestación de servicios a los productores afiliados siendo esta eficiencia su 
principal incentivo a la afiliación" (MOYANO, 2000:21¡. 

Las gremiales agro- industriales en l a  mayoría de los casos han sido de naturaleza reivindicativa 

dentro de la rama correspondiente, dichas gremiales están especial i zadas en la prestaci ón de servicios 

técnicos a los productores, q ue ven en estas una importante referencia para la gesti ón de sus 

explotaciones y la definición de sus estrategias como empresarios. 

En l o  que respecta a la l i teratura nacional referida al  terna, esta trata de explicar ciertas re laciones 

entre el l �stado y los grupos sociales que son parte de esta investigación. Para P iñei ro "las funciones 
del Estado son llevadas a cabo por una burocracia en cuya cúspide se ubica una clase política 
responsables de las decisiones que hacen a la conducción política del Estado, y que tiene 
capacidad de abstraerse de las presiones de los intereses encontrados para tomar decisiones que 
velan por el interés general de la sociedad. Dicha clase política proviene de los partidos 
políticos, que son los que intermedian y procesan las demandas provenientes de la sociedad" 
(Piileiro, 1991:109). 
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R. Latorre, por su parte, define a los productores arroceros corno mayormente jóvenes, con asi stencia 

técnica permanente y una fuerte proporción que proviene de actividades económicas urbanas, 

cumplen con la legi s l ación social vigente, a diferencia de los  ganaderos, no consideran a los  

trabajadores como sus colaboradores sino corno sus e1;npl eados y suelen reconocer l as condi ciones 

negativas en l as que viven, rechazan al ganadero por tradicional i sta e incl uso se niegan a considerarlo 

corno empresario.  A part i r  de este e lemento, es que los arroceros construyen sus identidad al decir del 

autor "el rechazo al ganadero por tradicionalista sería una forma de sostener su individualidad 
en relación a otros grupos de empresarios agrícolas. Para estos empresarios, el ganadero es 
sinónimo de atraso, por oposición a la modernidad del arrocero" (LATORirn, 1991¡. 

Fernández describe a l as agro-industrias en función de su dinamismo, de los riesgos que son capaces 

de asum ir, del moderno paquete tecnológico q ue incorporan, de la fuerte articul ación que mantienen 

con la cadena agro-ind ustrial ,  como "un nuevo empresario, d istinto al tradicional, más arriesgado 

y con un desarrollo competitivo superlativo" (FERNANDEZ. 1991:17). 

En síntesis, más all á  de l as diferencias entre ganaderos y empresarios agrícol as, los autores expuestos 

vienen a coincidir acerca de la particularidad del grupo empresarial agríco la respecto a la burguesía 

rural tradiciona l .  

A utores nacionales hacen referencia a l a  existencia d e  tres grandes grupos q u e  ayudaron a visual izar 

los rasgos esenciales de cada organización y l as posturas q ue tienen estas ante las pol íticas públ icas. 

En primer l ugar se consideran (FRU y a la ARU ) como organizaciones cuyo obj etivo representa 

defender los intereses de los empresarios ganaderos, estos han representado los intereses del mismo 

grupo social, pero de forma separada, es una estrategia que han mantenido en el transcurso del 

tiempo. 

A l o  l argo de l a  h i storia del país l as gremiales tradicionales h an tenido una fuerte influencia en la 

construcci ón de políticas q ue estaban dirigidas al sector ganadero. Con e l  advenimiento de la 

democrac ia l as gremiales tradicionales (ARU Y FRU) han ido perdiendo poder a l a  hora de influir en 

l as deci s iones q ue tornaron los gobiernos de turno al momento de implementar pol íticas que vayan 

dirigida al sector, A l berto Rie l l a  hace referencia a que "al comienzo de la redemocratización del 

país, la legitimidad de las gremiales ganaderas y los intereses de los grandes estancieros estaban 
relativamente debil itados. Luego de más de una década de apoyo expl ícito al gobierno militar y 
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con la reducción de su importancia económica, comenzó un fuerte cuestionamiento a su modo 
de producción extensiva" (RIELLA, 2003:64). 

Ante esta real idad, l as gremiales ganaderas desplegaron una ampl ia  y sostenida estrategia de 

re legitimación de su posición y de s us intereses q ue demostró ser sumamente exitosa, de esta manera 

l ograron obtener reclamos que los favorecía, se destaca q ue los ganaderos lograron revert ir  un 

escenario adverso, con esto e l los lograron ampl iar su capital  s imbó l ico del poder, para con esto poder 

pasar a la ofensiva que garantiza la reproducción social de estos como clase dominante. 

J unto a las tradicionales grem iales se ha desarrol lado nuevos grupos de empresanos que están 

vinculados a los cult ivos industriales extensivos en lo referido al uso de la tierra. En trabajos 

anteriores "se intenta avanzar en el conocimiento de estos nuevos empresarios a través del 
estudio de un grupo de los mismos: los empresarios sojeros" (Améndola. 1991:228). D icha autora 

habla de q ue e l  Estado ha tenido una participación clave en los procesos de desarrol l o  en 

investigación, adaptación de tecnol ogías, dar crédito, crear espacios para l a  expropiación del 

excedente económico generado por los empresarios de la agricultura naciona l .  El Estado ha sido uno 

de los agentes modernizadores de este cultivo debido a que es un producto que juega un papel 

relevante en la economía global y su destino son los mercados internacionales.  

A partir  de la crisis del 2002 se produjo una profunda crisis en e l  cual las gremiales tradicionales y en 

especial la F RU, afronto dicha cris is  con gran dificultad. "Sin embargo, la crisis financiera fue de 
tal magnitud y la dolarización de las deudas es tan importante que los logros a corto plazo de la 
devaluación no son tan claros y esto sobre todo para un grupo de grandes ganaderos menos 
tecn ificados y de menor grado de diversificación que ya venían arrastrando serias dificu ltades 
para pagar sus obligaciones financiera" (IUELLA. 2003:67). 

En ese momento los reclamos de l a  FRU eran de gran i mportancia para terminar con el atraso 

cambiario, en parte contribuyeron a l a  sal ida devaluatoria, al momento de asumir la izquierda al poder 

esos reclamos eran sustituidos por otros reclamos. 

En lo que respecta a los temas económicos se han incl uido los reclamos que al uden a la d isminución 

de los impuestos, como forma de presionar al Estado, re ivindican y consi deran que e l  sector (ARU y 

F R U )  es e l  mayor responsable en l a  generación de riqueza del país, y que con e l  aporte de estos 

(impuestos) subsidian el aparato estatal y contribuyen al desarro l lo  de otros sectores económicos del 

país. Se destaca que "los aspectos tributarios fueron vincu lados a las demandas relacionadas con 
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impuestos, tasas y detracciones y ha planteos que denuncian las altas cargas tributarias que 
soporta el sector agrícola" (BERTONI. 2009:200). Lo que se p l antean es corregir las injusticias que se 

cometen con los productores rurales, se destaca que los ganaderos realizaron planteos que pueden ser 

distribu idos en casi todos Jos reclamos salvo en los de "problema de la  t ierra". 

El segundo grupo se conforma por el col ectivo de agricultores fam i l i ares que son la comi sión 

Nacional de Fomento Rural  (CNFR), la Asociación de Colonos del  U ruguay (AC U ), y por u ltimo 

tenemos a la confederación granjera del U ruguay (CGU) q ue tiene una fuerte impronta empresarial. 

El tercer grupo está conformado por la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), la Sociedad de 

Productores Forestales (SPF), las Cooperati vas Agrarias Federadas (CAF) y la Asociación N acional 

de Productores de Leche (ANP L) .  Dichas organi zaciones representan los intereses del  empresariado 

an-ocero. forestal ,  ganadero, agrícol a  y l echero nacional . "Por lo general las representaciones de los 

empresarios agrícolas guardan bajas relaciones con otras organizaciones rurales y no tienen 
vinculaciones directas con el sistema político, su independencia ha sido una de sus 
reivind icaciones " (BERTONI, 2009:191 ). 

Dichas gremial es "representan a empresarios agrícolas modernos, la base empresarial de este 

grupo es muy heterogéneo, presentan diferentes tipos de interés, de estrategias y conducta, una 
de las características comunes es que son empresarios dinámicos y sensibles a los estímulos 
económicos" (BERTONI, 2009:191). 

Presentan un perfi l técnico alto y son de asumir riesgos. Se destaca que la acción del  gremial i smo 

agrario consiste en ejercer influencia sobre los centros de decis ión rel acionados con l as polít icas que 

involucran al sector, ya sea a través de estrategia de confrontaci ón o de concertación con e l  poder 

político . 

Es decir que "la estrategia se enmarca en incidir en las instituciones públicas debido a que tiene 

una doble convicción de los d irigentes de las gremiales, por un lado, la certeza de que el 
contenido de la política agraria se determina en una institución pública relativamente accesible 

a la influencia directa o indirecta de las organizaciones de naturaleza gremial y por el otro, el 
convencimiento de que tales instituciones gozan de suficientes grado de libertad y 
autonomía"(BERTONI. 2009:196). 
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Se destaca que las demandas p lanteadas por l as gremiales agro-industriales en l as com isiones de 

ganadería tanto del senado como de diputados entre marzo de 1985 y marzo del 2000 abarcan temas 

en los que refiere. aspectos institucionales, económicos, técnicos productivos, tributarios, créditos y 

endeudamientos y problemas de l a  tierra. 

"La acción gremial de estas representaciones estuvo dirigida al logro de un espacio de 

participación en instituciones de carácter público, paraestatal, el participar en institutos como 
el IN IA es una manera de imponer su visión, de incidir en aquellos ámbitos que regulan y 
definen la política agraria" (BERTONI, 2009: 198). 

Se puede observar que l as gremiales refuerzan los mecanismos de influencia sobre las políticas 

públ icas en el sentido de que amplían la red de vínculos y de re laciones entre instituciones, de esta 

forma aumentan los contactos con l a  burocracia estatal , en especial con l as jerarquías mini steriales.  

"Una estrategia de los ganaderos ha sido la de participar en diferentes organismos e institutos 

vinculados a los temas del agro, este tipo de participación ha sido una forma de imponer su 
visión sobre las pol íticas agrarias, además de permitirles estar en condiciones de ejercer 
presiones en forma más o menos directa y eficaz sobre los decididores de políticas públicas" 

(BERTONI. 2009:200). 

Los reclamos de dichas gremiales se centran en aspectos técnicos productivos sin descuidar los 

reclamos típ icos de organizaciones con un perfi l empresaria l ,  se destaca q ue "la mayor cantidad de 
demandas, se concentró en los aspectos técnicos productivos; en ellos se menciona de manera 

reiterada a la eficacia productiva del sector, tanto a nivel de los cultivos como de las formas de 
comercialización" (BERTONI. 2009:201¡. 

Las demandas real i zadas por l a  ANPL, tales como la introducción de maquinarias de ordeñe, equipos 

de frío, la incorporación de pradera y campos de recría, d icha gremial argumenta de que si no se 

hacen po líticas dirigidas a estos cambios se estaría ante una pérdida de crecimiento de l a  producción 

lechera, la gremial Je exige al gobierno de dotar de una oferta de créditos para l ogar la tecnifi caci ón 

necesana. 

En lo que refiere a l as demandas y el accionar col ectivo de l a  Asociación de C ult ivadores De Arroz se 

destaca como ejes principales, estímulos económicos para l a  producción de arroz, recursos naturales y 

condiciones medioambientales, tecnol ógicas, infraestructura y mejoramiento, aspectos l aborales y 
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sociales así como conducción económica y global, también consideran los d irigentes de l a  ACA que 

el estado a través de polít icas públ icas deben real i zar acciones tendientes apoyar el desarrol l o  del 

sector. Una de las demandas i mportantes para el  sector arrocero, es e l  re lacionado al  represamiento 

del agua. "Por la naturaleza del cultivo, el agua es el recurso natural y productivo que más les 

preocupa a estos empresarios agrícolas, las demandas especificas en torno a este tema pueden 
resumirse en un único pedido: las aguas de arroyos y las pluviales deben ser consideradas de 

dominio público y no como recurso privado de lo contrario corre peligro el desarrol lo futuro 
del cultivo" (BERTONI, 2009:201 ). 

Las CA F en e l  transcurso de los años han real i zado reclamos, se destacan l os rel acionados a l a  

temática económica, también estas demandas se centraron sobre l a  protección arancelaria y que e l  

estado fijara una pol ítica de protección e n  referencia a l o s  productos i mportados como forma de ser 

más competit ivos, es de destacar q ue los reclamos económicos, desde fines de los noventa son 

i mportantes, debido a que son típicos de un sector empresario que busca reacomodarse en un contexto 

de cambios en las pol íticas económicas . J uan pabl o  G i l  hace al usión en que "Al comienzo del 

periodo las cooperativas protestaron contra la desprotección del mercado interno y las políticas 
que los obligaban a volverse más competitivos. Sus niveles de acumulación no eran demasiado 
cuantiosos por otra parte, para financiar esta tarea sin la colaboración estatal" (GIL, 2009:90). 

Para la gremial  l a  tributación y el crédi to son materia de los recl amos más insistentes, los impuestos 

son cons i derados excesivos o inadecuados y se pide su revisión, con el transcurso de los años y l as 

nuevas condiciones institucionales y comerciales, fueron renunciando a l as demandas de políticas 

generales y se concentraron en pedi dos de apoyo selectivo y eficiente a actividades específicas para 

promover el crecimiento exportador, aunque exigieran contraparti das para lograr esos resultados. 

También reclamaron acciones políticas y diplomáticas capaces de abrir y defender mercados en los 

nuevos contextos comerciales, marcados por l a  caída de los precios agrícol as y la competencia con 

productos extranjeros más l ibremente l legados al  medio y a veces subsid i ados en su país de origen. 

Como se ha observado las CAF y al  igual que otras gremiales agro-industriales, conso l idaron su 

capacidad de presión y acceso sobre los gobiernos de turno real izando l obby,  esto en e l  trascurso del 

t iempo ha favorecido a las gremiales en su l ucha para lograr sus obj etivos propuestos. 
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Por últ imo Porras habla de generar los marcos de normas formales para lograr l as competencias 

necesarias para que los gremios empresariales puedan part icipar en la formación, apl icación y 

fiscal i zación de l as pol íticas que están dirigidas al sector agropecuario. E l  menciona que regular s u  

gestión democrática y transparente aseguraría s u  subsistencia financiera a través de impuestos y 

gravámenes obl igatorios. 

También habla de los espacios donde los interlocutores se encuentran e intercambian opiniones y 

debaten sobre los problemas comunes a l as grem iales y de esta forma poder l legar a compromisos 

referidos a la distribución de recursos o al  establecimiento de normas para regular la actividad 

agropecuaria, velando a l  mismo tiempo por un cl ima de diálogo y de mutua confianza entre e l  Estado 

y l as gremiales agro-industriales. 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

E l  probl ema radica en contribui r  al estudio reciente de l as demandas de las gremiales agro

industriales en lo referido a corno se posesionan dichas organizaciones ante l as polít icas públ icas que 

l levan adelante los gobiernos de izquierda en e l  periodo 2005-20 12, ante este escenano, q ue 

percepciún t ienen dichas gremiales en l a  implementación de l as política públ icas. 

OBJETIVO GENERAL 

Estudiar l a  evolución reciente de l as demandas de l as gremiales agro-industriales y como se 

posesionan dichas organizaciones ante l a  implementación de l as polít icas públ icas que l levan adelante 

los Gobiernos de izquierda. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Describir l as principales demandas de l as gremiales agro-industriales en lo referido a l as pol ít icas 

públ icas 2005-20 12. 

2. Estud iar como enfrentan estas gremiales l a  implementación de l as políticas que van dirigidas al 

sector agropecuario. 

3 .  Analizar la percepción de las gremiales que t ienen sobre las pol íticas públ icas. 
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PREGUNTAS QUE BUSCAN RESPONDER EL PROYECTO DE 

INVESTIGACION. 

1 .  Qué posición tomaron dichas organizaciones ante la implementación de l as polít icas públ icas. 

2 .  Qué pol íticas públ icas han producido cambios en la forma de reclamar por parte de l as gremiales.  

3 .  Cómo han enfrentado los nuevos desafíos estas gremiales ante las pol íticas públicas que van 

d irigidas al sector. 

4. La percepción que t ienen l as gremiales sobre cómo se están l levando ade l ante l as pol ít icas públ icas 

es favorable o desfavorable .  

ASPECTOS METODOLOGICOS 

En este apartado se propone precisar nuestro objeto y la modal idad de abordarlo. El trabajo consiste 

en real izar un anál is is  exhaustivo de las demandas q ue real izaron l as organizaciones agro-industriales 

a los gobi ernos, así  como a los acuerdos q ue arribaron con este y los encuentros y desencuentros a los 

q ue l legaron. Por ú l timo se real izó un acercamiento cuantitativo de l as demandas q ue se l e  realizaron 

a l as comis iones del parlamento, se anal izó la frecuenci a  con que l as delegaciones concurrieron a l as 

comisiones, y se clas ificaron temáticamente l as demandas. 

Destacamos que nuestro problema y las estrategias empleadas en su abordaje nos obl igan a no 

desconocer una perspectiva temporal . Se ha seleccionado el  periodo comprendido entre el 200 5 -
20 12  en que se real izó e l  trabajo de campo. 

E l  200 5 L:Onst i tuye para nosotros una fecha clave a parti r  de l a  cual por primera vez en l a  h istoria de 

nuestro país el  Frente Ampl io fuerza pol ítica de izquierda, obtiene el Gobierno N acional . 

Dicha investigación se centró en l as demandas que rea l izaron l as organizaciones al gobi erno, a part ir  

de la rev i sión de las versiones taqu igráficas y del anál is is  de l as entrevistas real i zadas a los diri gentes 

re levantes de las gremiales.  Estas estrategi as t ienen su fundamento en la convicción de que una parte 

i mportante de l as demandas está determinada por la exi stencia social de los suj etos que ocupan 

puestos digerenciales, y q ue son quienes real izan los reclamos del sector agropecuario al ej ecut ivo 

nacional. 

Al abordar el  anál is is  de l as grem iales agroindustriales ante l a  implementación de políticas, esto lo 

entendemos como el  complej o  de objetivos, demandas y posiciones ideológicas evi denciadas en los 

reclamos que real izaron estas en el  periodo de tiempo que abarca d icho trabajo.  15 1 Andrés Aquino Cabrera 



El anál is is  de l as versiones taq uigráficas se real i zó en base a los reclamos de l as organizaciones 

(evol ución de los costos de producción; apertura de mercado y pol ítica cambiaria; pol íticas 

tributarias; logíst icas e infraestructura; acceso a la t ierra; i mpuesto a la tierra y aspectos 

i nstitucionales y rel acionamiento con el Estado) que constituye la agenda propiamente dicha. Lo que 

se rea lizo fue la descripción cual i tativa de los principales reclamos así como los entend imi entos, 

encuentros y desencuentros con los gobiernos de izquierda 

ESQUEMA DEL DISEÑO METODOLOGICO 

Anál isis descriptivo de l as demandas de l as gremiales:  ACA - CAF - ANPL - CGU - SPF. 
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LAS ORGANIZACIONES RURALES. 

E l  papel que juegan l as organizaciones rurales es de gran importancia para e l  desarro l lo  del país. 

D ichas organizaciones actúan como grupos de presión, logrando i ncidir o no en l as pol íticas o de 

medidas que pueda tomar el  estado que pueda afectar los i ntereses de los productores rurales.  

Por tanto conocer a las organizaciones rurales de nuestro país es de suma i mportancia para los fines 

de dicho trabaj o, l as organizaciones que son parte de esta investi gación poseen 1 )  un grupo social de 

referencia 2 )  una estructura organizativa y decisional 3 )  expresan una orientación ideológica 4) tienen 

una práct ica social (conj unto de acciones y métodos de l ucha) .  
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Las organizaciones que son obj eto de l a  i nvestigación n uclean a un grupo de personas para defender 

los intereses comunes de sus miembros, también se conocen como grupos de i nterés o grupos de 

pres ión. U na de las características de las organizaciones estudiadas es que representan a un grupo que 

tiene i ntereses para obtener beneficios q ue son b ienes públ icos esto se logra l uego de una larga 

negociaci ón con el  estado por ej emplo la disminución de i mp uestos, este beneficio se extenderá a 

todos los productores rurales del país, sean o no i ntegrantes de l a  organi zación. 

Las organizaciones de este trabajo están l i gadas a l  campo uruguayo de fo rma variada, e l  mismo 

incl uye desde l as cooperativas agrarias, sociedad de fomento rura l ,  gremiales de productores. Entre 

l as organ izaciones rurales y el  estado ex i ste una i nterre lación fluida, diferenciándose en aspectos tales 

como por l as modal i dades o por el  carácter manifiesto u oculto q ue tienen y q ue puede ser d irecta o 

mediada. 

Asociación Nacional de Productores de Leche. (ANPL) 

Dicha gremial  fue fundada el  23 de Abri l 1 93 3 ,  esta asociación agrupa exclusivamente productores 

l echeros. en su gran mayoría son pequeños y medi anos s iendo un número muy reducido los 

denom i nados grandes productores. N uclea aproximadamente a 1 800 productores, l a  asoci ación surge 

por la necesidad de tener un centro único que fuera capaz de i ndustria l izar y comercia l izar los 

productos lácteos, por l o  q ue nace en 1 9 36, l a  Cooperativa N acional de Productores de Leche 

(CONA P ROLE) por in iciativa de esta grem ial . 

E l los crearon esta asociación de productores de l eche haciendo posible q ue esta organización se 

extienda por todo el territorio nacional . Es una organización de pri mer grado, siendo l a  cuenca del sur 

del país la que tenga más asociados, l uego le s igue l a  cuenca del l i toral y por ú l ti mo la cuenca q ue 

t iene el menor número de productores que es l a  este y e l  norte del país. 

A partir de 1 970 la Asociación se convirt ió en una gremial naciona l .  

Los principales temas de l a  ANP L, ha sido y es, el  precio d e  l a  l eche, l e  acceso a l a  t ierra y l a  

exportación d e  vaq u i l lonas, siendo esta u n a  preocupación actual de l a  gremial . La gremial cuenta con 

asesoramiento técnico, servicio de maquinaria, admin istración y apoyo fami l iar, gestión y compras 

conj untas y programas de comunicación para sus asociados. Por ú l timo los m i embros del d irectorio 

de CON A P ROLE q ue representa a los productores, cuatro lo hacen por esta gremi al ,  reservándose un 

l ugar para la l i sta m inoritaria. 

Su medio de información y di fusión de las actividades es la revista "El  Tambo".  
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Sociedad de Productores Forestales. (SPF) 

La asoci ación de productores forestales ( SPF) es una asoci ac ión civi l que reúne y representa a unos 

1 00 productores y d ist intos actores del sector forestal del U ruguay. A partir de 1 959 trabaj a  para 

fomentar el desarrol l o  sostenib le  del sector, desde el punto de vista económico, social  y ambiental, 

promoviendo el  desarro l l o  de p l antaciones y contribuyendo a la conservación y el manejo de l os 

bosques naturales del país .  La l abor de l a  gremial es contribuir a l a  i nserción y a l a  mej ora comerc i al 

y del posicionamiento de la i ndustria forestal uruguaya en el m undo. 

La organ ización busca l a  excelencia, la promoción del sector forestal a nive l  nacional e internacional . 

La S PF es u na gremial especial izada en e l  sector forestal ,  es el i nterloc utor válido y protagónico del 

sector, presta servic io de cal idad con valor agregado, c uenta con recursos h umanos capacitados para 

lograr darle al sector forestal dinamismo. 

La SPF se aj usta a la po l ítica forestal nacional establecida por ley N 1 5 939(28/ 1 2/8 7)  y sus decretos 

reglamentarios, consti tuyendo una política de estado aprobada por unanimidad par lamentaria. que 

género el marco que viab i l iza e l  desarrol l o  de un sector forestal en base a bosques implantados.  D i c ha 

política se basa en una subdivisión del territorio uruguayo, tomando en c uenta e l  t ipo de suelo, 

especies a uti l izar, d istanci a  a los puertos e i nfraestructura necesaria para el desarro l lo de 

emprend imientos forestales .  

S u  medio de i nformación y d i fusión es l a  revista " Forestal".  

Asociación de Cultivadores de Arroz. (ACA) 

La institución se rige por estatutos aprobados el 1 8  de agosto de 1 949. 

La asociación de cult ivadores de arroz, fundada por i niciativa privada en ocasión del  pri mer congreso 

arrocero efectuado el  8 de febrero de l 947, es una organización de carácter nacional q ue aspira a 

reurnr en su seno a todos los cul tivadores de arroz del país y se constituye para protegerlos. 

orientarlos. representar sus intereses y tomar a su cargo la defensa y el fomento del cu ltivo del arroz. 

Los fines de la organización es buscar el acercamiento y re l ación reciproca de todos los productores 

del país. así como despertar la unidad entre sus agremiados. La organizac ión se basa en un Consejo 

Directivo, una Asamblea General y Regionales ( las cuales tienen por centro, las princ ipales zonas 

arroceras. C uenca de la Laguna Meri n. Centro-Norte) .  

También busca i nflui r  ante los poderes públ icos para e l  mantenimiento d e  los mercados e n  e l  

extranjero que pem1ita una normal colocación d e  dichos productos, i ntervenir  y vigi lar 

permanentemente l a  comercial ización en cualquiera de sus etapas y entablar gestionar ante los 
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poderes públicos, a efectos de que se realice en la forma más favorables para los intereses de los 

productores y del consumo. 

Fomentar la impl antación en e l  país de nuevos cultivos de arroz, tanto referente a grandes i nversiones 

como a los pequeños productores. 

Otro de los e lementos a destacar por parte de la gremial es fomentar y mantener la más estrecha 

vinculac ión gremial y social con l as i nstituciones agrarias del país y del extranj ero que convengan a 

los fi nes de l a  asoci ación .  

La grem i al busca colaborar con los  poderes púb l i cos en e l  estudio de fij ac ión o estab i l izac ión de 

preci os procurando la m ejor retri bución al  esfuerzo del productor y sin perj uic io del i nterés de l a  

pobl ación.  

Por ú l timo está gremial  busca por los medios legales a su alcance e l  consumo del  an-oz en e l  país  y 

colaborar con e l  estado o instituciones privadas que se dedique a cualquier género de actividad o 

propaganda en ese sentido. 

S u  medio de información y d i fusión es la revista el  ''Arroz". 

Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) . 

Es una organi zac ión de carácter gremial que reúne a todas l as cooperativas del sector. 

Las cooperativas agrarias como entidad j urídica formales surgen en el U ruguay en 1 94 1 .  a partir de la 

aprobac ión de la ley 1 0008. Sin embargo, el cooperativismo en el  sector agrario tiene una historia 

muy anterior, q ue se remonta a l as primeras décadas del siglo xx, con la aparic ión de l as primeras 

sociedad�s de fomento rural y los s indicatos agrícolas, organi zaciones sol idarias con un 

funcionamiento muy sim i l ar a l as actuales cooperativas agrarias. 

El modelo cooperativo demostró ser una respuesta adecuada de los productores agropecuarios para 

enfrentar la atomización productiva. De este modo, en l as décadas s iguientes surgieron una gran 

cantidad de n uevas cooperativas agrarias, diseminadas a lo l argo del territorio nac ional,  como una 

alternati\ 'a empresarial sol idaria para satisfacer l as necesidades de comercialización, de 

aprovisionamiento de insumos, de almacenaje y de transferencia de tec nología. 

CAF surgió como respuesta a l a  necesidad de l as cooperativas agrarias de contar con una única 

expresión gremial que defendiera sus i ntereses, promoviera e l  desarro l l o  cooperativo como 

instrumento para el mej oramiento de la cal idad de vida de pequeños y medianos productores y 

representara a l  cooperativismo agrario a nivel nacional e i nternaciona l . 
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El proce:-.o de i ntegración se in ició con dos encuentros nacionales, e l  pri mero en la ci udad de salto ,  e l  

1 979, y e l  segundo e n  l a  ci udad d e  mercedes, el  1 98 1 .  

Luego de esta actividad q uedo constituida una mesa permanente y, fi nal mente en abri l de 1 984, se 

celebró la asamblea const itutiva de CAF con la participación de 27 cooperativas. 

Actual mente, CAF cuenta con 50 entidades miembros (cooperativa de primer y segundo grado y 

sociedades de fomento rural ), las q ue en su conj unto nuclean a más de 1 5000 productores rural s de 

los más diversos rubros productivos de todas l as zonas del país .  

Entre sus obj etivos señala, el  impulso al desarrol l o  d e l  si stema cooperativo agrario para mejorar la 

cal idad de vida de sus productores rurales. 

E l  área de trabajo en l as cual es han puesto más énfasis es en la representación gremial,  desaJTo l lo  de 

la competitividad de las cooperativas y la comunicación y difusión de sus trabajos. También trabaj an 

en convenios con i nstituciones públicas o privadas, promoción de al ianzas estratégicas, e laboración 

de proyectos y por ult imo búsqueda y gestión de financiamientos. 

Confederación Granjera del Uruguay (CGU) . 

Se fundó en el año 1 944, la confederación granjera es una gremial de segundo grado que a su vez 

reúne a diez instituciones de primer grado. 

Sus asociados están volcados fundamentalmente a la producción frutícol a  y entre las i nstituciones 

integrantes se nuclean posiblemente tanto productores fami l iares como empresarios de l a  fruticultura.  

E l  consejo directivo está compuesto por delegados designados por cada asociación.  La asamblea se 

i ntegra, con delegados de cada asociación. 

Su zona de principal i nfluencia se encuentra en los departamentos de san J osé, colonia, canelones y 

Montevideo aunque t iene cobertura nacional .  

CAPITl f LO 1:  RECLAMOS DE LAS GREMIALES AL GOBIERNO 

E l  objetivo de este capítulo es realizar una descripción de los recl amos de l as organizaciones 

agroindustriales durante los siete años del pri mer y segundo gobierno de i zquierda ( 2005- 20 1 2 ) .  E l  

anál isis se centra e n  los reclamos d e  l as gremiales agro-industriales. S e  real iza además, u n  anál is is  de 

l as entrevistas y versiones taquigráfi cas. 

A contin uación se exponen los resultados del anál is is  de las entrevistas y versiones taquigráficas. 

J· J '( / ce t<J.\' nr 1 os < os rns nF P R o n r  C( f()\ 
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D icho rec l amo radica en que las organizaciones agro-industriales han observado con preocupación e l  

aumento d e  los costos de producción, s e  destaca l as continuas demandas de l a  gremiales hacia el  

gobierno con respecto a cómo han evol ucionado d ichos costos, debido a q ue hay necesidad por parte 

de l as organizaciones de que se apl iq ue alguna polít ica para amortiguar el impacto que t ienen en l a  

producción. Los dirigentes d e  l a  CG U con e l  transcurso d e  l o s  años observan con preocupación e l  

aumento de l o s  costos, esto s e  debe a q u e  ha crecido e l  área de producción, p o r  tal motivo eso ha 

l levado a que se uti l icen mas insumos para producir. Ante esta situación Remo Di Leonardi expresa 

la preocupación de la gremial en esta problemática, es así q ue trata de buscar alguna respuesta por 

parte del gobierno mencionando q ue "Si bien a n ivel de las aµtoridades del Poder Ejecutivo existe 

una posición al respecto, creemos que la granja no es merecedora de tanto castigo" 
(ENTRE V ISTA, D I RIG ENTE CG U). 

Los diri gentes son conscientes de que los costos en q ue se incurren en el sector granj ero para 

producir son muy alto "en alguna medida puede l levar a la gente vinculada al sector 

agropecuario y específicamente en el sector granjero se pueda ver desalentado por la pérdida 
de producción en el área de siembra " (E NTREVISTA, D I R I G ENTE CG U). 

La acción de la gremial se d irige a l ograr baj ar los costos de producción, costos que en el transcurso 

de los años ha ido en aumento, el i ngeniero Darré hace wia exposición de cómo los costos han ido 

evo l ucionando al alza. 

"Si se toma el valor al 2007 de los productos que se utilizan para controlar las enfermedades en 

frutales y hortalizas, y lo comparamos con el registro en el 2008, vemos que en el primer año la 
cifra que de USD 3.50 y el segundo USD 5.42. Otro producto similar, también de uso muy 
común, aumento un 44%, un herbicida muy util izado no solo en nuestro sector aumentó un 
54% en un año, esto quiere decir que lo que antes constaba USD 2.72 ahora cuesta USD 7.8" 
(Versión taq u igráfica,17 de j ul io 2008,CG U). La Confederación Granjera recl ama una política de control 

de precios de los insumos para la producción, porque se produj o  un aumento continuo del costo de los 

m i smos, el  aumento se dio tanto en los  fert i l izantes como en l os herbicidas pero no se estaría 

teniendo en cuenta e l  aumento del petról eo, el  sector consume gasoi l entre 200 y 400 l i tros por 

hectáreas según el culti vo.  

Por otro lado debe destacarse apreciaciones que t ienen los dir igentes de la gremial  con respecto a los 

valores de l as frutas y verduras en las góndol as de los supermercados dicho valor de un 1 00 y hasta 

de un 1 5 0 % más de lo que vale en el mercado modelo, ante esta situación que se p l antea destaco 

palabras del productor González "el Instituto Nacional de Estadística toma . . .  Precios que son de 

productos de Primor. Hoy sabemos que producir un zapallito, un tomate o un morrón significa 
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un costo elevado agregado. Además, a pesar de la baja venta que tienen esos productos -en 
especial, el zapallito- se toman como precio de Primor -que en este momento es alto, ya que hay 
que hacer una producción forzada- en forma general. Pero hoy un cajón de zapallito, con 20 

kilos adentro, vale $ 600, $ 700 y hasta $ 800 y en verano no lo podemos vender, el que vende a $ 

30 ese cajón de zapallitos es un crack y en el peor de los casos lo llevamos de vuelta como 
alimento de los animales, pero eso también tiene un costo" (Versión taq u igráfica, 17  de j u lio 2008, 

CGU ). J\nte esta si tuación p lanteada por d icho productor, lo que la gremial procura es que se 

reconozca por parte del gobierno cual  es la situación real del sector ante la problemática de los costos 

por los q ue incurre la granja para poder colocar frutas y verduras a un valor que no cubrirían los 

costos de producción 

Otros de los problemas que t iene la CGU es el tema de los costos de la cadena de frio según REMO 

D I  LEONARDI "el costo de frío de un hin de manzana -que contiene alrededor de 420 kilos- es 
superior al precio que el productor la puede vender en el mercado, si es que tiene la suerte de 
venderla" (VERSION TAQU IGRAFICA, 17 DE JUL IO 2008, CGU ). 

Según la gremial esta situación la ha venido denunciando ante el gobierno, los productores 

mencionan q ue el destino de esa producción tendría que ser la e laborac ión de jugos, debido a que el 

princ ipal consumidor de j ugos del mundo es china. Para la CGU sería importante colocar esa 

producción en ese mercado, porque estarían cubriendo los costos de la cadena de frío. 

En e l  caso de la Asociación de Cult ivadores de Arroz (ACA) uno de los rec lamos importantes es el 

aumento de los costos de producción, principalmente en e l  aumento de energía y gasoi l .  

Como bien lo  expresa e l  i ngeni ero Ague1Te, en e l  año 2006 expl icaba de fom1a precisa por e l  

momento que estaba pasando el  sector. ''Todo el problema del arroz se puede resumir, por un 
lado en como mantenemos lo que existe, que es lo que viene después, es decir, como enfrentamos 
el aumento del costo de energía, como compensamos o de alguna manera amortiguamos el 
efecto que tiene un dólar a $23 sobre un sector que exporta el 95% de lo que produce . . .  
simplemente hacemos un análisis comparativo de dos o tres años para atrás y vemos un 
incremento de los costos importante"(VERSION TAQUIGRAFICA, 1 DE AGOSTO 2006, ACA). 

Ante este reclan1o se observa cómo la producción arrocera puede sostener perfectamente el área de 

siembra que tiene e l  país, debido a que la casi total idad del rubro se exporta y ante esta demanda de 

arroz uruguayo, la gremial ve como posible e l  aumento en términos físicos o sea dupl icar la 

producción de arroz con el  transcurso de los años, esto generaría un impacto positivo en las 

exportac iones del rubro. La preocupación de la gremial es anal izar la evolución de Jos costos y de 

cómo pal iar los efectos adversos ante un aumento de estos por el aumento del área de producción. 
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Las CAF es otra de las organizaciones q ue ha real izado en el transcurso de estos años demandas 

sobre dichas problemáticas, la organización hace un cuest ionarniento a Jos altos costos de energía y 

muy especia lmente al precio del gasoi l ,  el rec lamo se centra en Jos precios del combustible,  dicha 

demanda se hace ante un escenario de competitividad en el que se encuentra e l  país, Jo  que demanda 

CAF es obtener un precio de gasoi l  que no supere los precios de Ja región y arrendamientos por 

debajo de los valores del mercado. La organización hace una dura crítica a la forma de cómo se están 

implementando las pol ít icas d irigidas al sector, en especial a los subsidios que se les ha otorgado al 

boleto del transporte capital ino .  

Pablo Perdomo dirigente de CAF hace una crítica, en la  cual menciona " el tema competitividad 

sin duda y el de sustentabilidad del negocio o sea, crea que estos temas, no diría polémicos pero 
sí que están en el tapete hacia las políticas públicas, en un marco de competitividad, un gasoil 

caro con las rentas caras la agricultura se ha metido dentro del Uruguay, muchas veces salen 
del rango de competitividad y nosotros que somos productores lecheros, ganaderos, agrícolas y 

hortícolas . . .  es un amplio espectro de productores que manejamos y muchas veces inciden 
como el precio del gasoi l es un tema que uno dice el gasoi l esta subsidiando un boleto 
montevideano de 2 pesos con algo entonces que se creyó que era por un tiempo y todavía no se 

ha sacado, esas cosas son las que de repente . . .  son temas que vuelven al tapete"(ENTREV IST A, 
D IR IG ENTE, CAF). 

Ante esta situación Ja organización hace una dura crítica a la forma de cómo se están implementando 

las pol íti cas dirigidas al sector agropecuario, Jo q ue cuestionan son Jos subsidios que se les otorga al 

boleto del transporte capital i no, e l los creían que d ichos subsidios iban a ser por un tiempo 

determinado, pero no fue así . Los cuestionamientos de CAF hacia esta pol ítica es que no hay una 

pol ítica de "gasoi l" que este enfocado a la producción, Ja organización no cree en poder retornar el  

diálogo - obre dicha preocupación debido a que en e l  transcurso del tiempo han cambiado las reglas 

de juego. también en los úl t imos años las CAF han cuestionado la d isponib i l idad y los costos de 

energía, los cuales son muy elevados para tener un proceso de desarrol lo adecuado para la 

competit ividad que se está exigiendo. 

Es así que en e l  año 20 1 1 el  dirigente de CAF Bianco hace una exposición ante la comisión de 

ganadería "Uruguay tiene un problema de disponibil idad de energía que es bastante limitado 
para la instalación de nuevas industrias " (VERSION TAQU IGRAF ICA, 17 DE NOV I EMBRE 20 1 1, 

CAF). Lo importante es el esfuerzo de buscar otras al ternativas de energía. 

Por último tenernos a la ANPL que no ha tenido grandes problemas en lo referido a costos por 

producción, la demanda de la gremial se sustenta en el debi l i tamiento en el valor del dólar, que ha 
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ten ido estos últimos años y eso estaría afectando los costos de algunos insumos que se pagan en 

moneda nacional , este aumento de los costos afectaría l a  competitividad de la lechería es de destacar 

el aumento de los costos que ha tenido un sector dinámico de l a  economía nacional, corno lo es el 

lechero, es así que la ANPL reclama por la suba de los insumos que tiene que afrontar el sector , en 

el 2007 el sector tenia importantes i ngresos, según expresiones del dirigente TORTEROLO "Si bien 

el último ejercicio de los productores cerró con números muy importantes a consecuencia del 
elevado precio de la leche, los costos de funcionamiento también tuvieron un incremento muy 
grande. Por ejemplo, en el caso de los concentrados el aumento fue del 1 23%; de los herbicidas, 
246%; de las semillas y pasturas, 1 1 2°/c> ; de algunos fertilizantes, 330°1<, y 280%" (VERSION 
TAQU ICRAFICA, 18 DE NOV I EMBRE 2008, ANPL) . 

Para la gremial los costos de producción son muy importantes debido, a la caída de Jos prec ios 

internacionales, q ue a fines del 2007 y principios del 2008 sufrió el sector, en un corto periodo de 

tiempo los productores no pueden afrontar los altos costos de funcionamiento y producción, para la 

gremial esta situac ión que se le presenta al productor es de gran importancia debido a que no pueden 

afrontar solo Jos productores esta situación coyuntural, lo que rec laman al gobierno son pol íticas que 

atienda esta problemática. Por eso, la gremial cree que es necesario el compromiso de todos los 

actores i nvolucrados, entre los cuales también están los Poderes Públ icos, para poder sal i r  de esta 

si tuación . 
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Como es de suponer la política cambiaría y la apertura de mercados son pol íticas importantes, t ípicas 

de un sector empresario que busca reacomodarse en w1 contexto de cambios en la pol ítica económica 

del país y de una fuerte expansión de la producción nacional hac ia  los mercados internacionales. 

Por tal motiva la ACA, ANPL, CAF y CGU demandan pol ít icas q ue alcancen las variables 

económicas para ser más competitivos debido a las exigencias de los mercados. Dicha demanda se 

enmarca en una necesidad que tienen las gremiales de reclamar por é l  t ipo de cambio, se destaca las 

palabras del i ngeniero Darré de CGU en el que menciona " . . .  a jun io del año 2007 el dólar estaba 
prácticamente a $24 y hoy está a $20 son $4, es decir un 20% menos" (VERSION T AQUICRAFICA, 
17 JULIO 2008, CCU ). 

Según expresiones del i ngeniero los i nsumos han subido un 54% a un 3 00%. Como se puede observar 

una de las preocupac iones del sector granjero es el aumento de los costos en pesos, esto les estaría 

afectando debido a la pérdida de valor de la moneda norteamericana frente al peso uruguayo, esto 

para el sector granjero es muy importante porque disminuiría l as gananc ia aumentando los costos por 
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efecto del t ipo de cambio que manej a  el gobierno, dicho rec lamo a estado en la agenda de la referida 

gremial . 

Con la l legada de la izquierda al poder la ACA ha exhibido una i nq uietud sobre el rec lamo real izado 

al gobierno de EEUU a través del gobierno uruguayo por los subsidios que tiene dicho rubro en 

aquel país, en el cua l  Uruguay compite directamente. La gremial rec lamaba no termi nar l as 

negociaciones con el gobierno norteamericano para poder lograr un acuerdo para no l legar a j uicios 

q ue impl icaría dirimirlos a través de la organizac ión mundial del comercio.  

En el 2006 l a  ACA mostraba su preocupación y como lo expresaba el  i ngeniero Aguerre "todo el 
problema del arroz se puede resumir por un lado en como mantenemos lo que existe es decir . . .  
como compensamos o d e  alguna manera amortiguamos e l  efecto que tiene el dólar a $23 sobre 

un sector que exporta el 95% de lo que produce . . .  y cuál es el grado de nuestra Brasil 
dependencia " (VERS/ON TA QUIGRA FICA, J DE A GOSTO 2006, A CA). 

Como se observa la apertura de mercado y la pol ítica cambiaria fueron los q ue despertaron durante e l  

periodo 2005-20 1 1  una  importancia relevante para e l  sector arrocero, por tal motivo la ACA ha 

reclamado no seguir teniendo dependencia económica con Bras i l ,  debido al gran vol umen de 

exportac iones dirigidas a ese país, los productores piden ampl iar e l  vol umen de las exportaciones 

hacia otros destinos para no depender tanto del mencionado país, debido al t ipo de cambio, que 

adquiere impo1iancia para un sector exportador como el arrocero. 

Lo que se le exige al gobierno por parte de la organ ización y como lo ha expresado Juan Ignacio 

Uriarte "no tuvimos la agilidad de seguir a la política brasilera que es aparentemente, nosotros 
ya nos asusta un poquito que el real este a 1 .60 hace tres meses está a dos dólares por real y 

aqu í no ha habido modificación en el tipo de cambio esas cosas son las que un poco asusta, hace 
un mes tuvimos una posición muy buena y una entrada en Brasil con la exportaciones, hoy ya 
no, porque el tipo de cambia no lo permite esas son las coas que hay que tener cierta agilidad 
para ir adaptándose a su tipo de cambio". Como se ha referido Uriarte en la entrevi sta "ya que 
tanto vaticinamos y declaramos que el futuro del Uruguay está en el Mercosur, en particular 
apegarse a Brasil, pero apegarse a Brasil nos tenemos que apegar a todo, si Brasil devalúa el 
real nosotros de alguna manera tenemos que seguir" (ENTREVISTA, D IR IG ENTE, ACA). 

La oposición a la pol ítica de atraso cambiario que mani festaron los arroceros fue una defensa de 

competencia como criterio definitivo a la hora de evaluar e l  carácter de la pol ítica cambiaría. En  

efecto todas aquel las medidas que  no  favorecieron a l os  sectores exportadores, comp�titivos y 

eficientes fueron evaluados como negativos. La competencia aparecía entonces en el imaginario de la  
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gremial como un criterio de j ustic ia, a partir del cual el sector arrocero como sector competi tivo 

merecía ser considerado. 

No obstante j unto a estas continuas exigencias de la ACA aparece la AN PL como una gremial 

preocupada por l as fl uctuaciones del dólar que hace apel igrar los márgenes de ganancia, destaco 

palabras del tesorero de la ANPL Juan Rodríguez "Nosotros como lecheros estamos inmersos en 
una política de mercado en un mercado internacional el cual ha tenido fluctuaciones desde el 
año 2007 hubo un repunte que tuvo su pico máximo en el precio de la leche en polvo allá por 

febrero, marzo del 2008 después cayó en un pozo inédito donde los tambos no eran rentables 
donde se perdía plata por producción " (ENTREVISTA,D IR IGENTE,ANPL). 

Después del 2008 h ubo un repunte de los precios internacionales hasta l l egar al 20 1 1 ,  en el cual los 

productores estarían preocupados por la caída del precio internacional de los productos lácteos y sus 

derivados y como lo a expresado el tesorero de la gremial "en el último año ha ido bajando el 

precio de la leche en polvo con caídas consecutivas a n ivel de la empresa fonterra que es la que 
marca los precios de referencia de precios a nivel mundial , porque muchas veces no son los 
precios de comercialización ,hoy por hoy un dólar que está debilitado por el precio 

internacional del dólar de repente una gestión del gobierno le hagan ser mas fuerte frente a la 

moneda nacional, estamos a la expectativa y alerta " ( ENTREVISTA, D IR IGENTE, ANPL). 

La posic ión de la ANPL es de cautela ante el valor del dólar en el mercado local, en efecto, esta 

preocupac ión se da por la caída consecutiva del dólar y porque un gran volumen de las ventas son 

exportac iones. La preocupación de la ANPL se centra en este punto debido a que es un sector muy 

d inámico y de fuerte inversión para que no caigan los niveles de producción, la demanda se focal iza 

en la  baj a  del dólar frente a l a  moneda local . 

Otras de las preocupaciones de la  gremial es la referida a l as exportaciones del sector lechero es así 

que el dir igente Torterolo expresa: "Hoy toda la lechería nacional está comprometida, más allá de 

que se pretenda buscar una solución en los precios de exportación y en los volúmenes, nosotros 
entendemos que es una problemática de toda la lechería nacional. De la m isma forma, tampoco 
nos parece oportuno que el Gobierno se centre en un sistema mayoritariamente exportador y 
pueda estar fijando precios, porque cuando Uruguay se decide a apostar a la exportación , la 
decisión conjunta de tomar como referencia los precios de los mercados internacionales va 

implícita en un negocio exportador"(VERSION TAQU IGRAFICA, 18 DE NOVI EMBRE 2008, AN PL). 

La necesidad de la gremial se centra en poder exportar un mayor volumen, debido a que los prec ios 

que se pagan en los mercados i nternac ionales son muy altos, ante esta situación la gremial rec lama al 

gobierno no destinar un volumen importante del producto al mercado i nterno, debido a que en el 
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transcurso de los años ha tenido fluctuac iones, y que el consumo no es muy i mportante, los 

productores reclaman destinar una mayor producción a los mercados internacionales para de esta 

forma hacer de la lechería un negocio duradero en e l  t iempo. 

Para las CAF. lo que está en j uego en los años de gobierno de izquierda es el poder mejorar 

permanentemente la sustentabi l idad económica del negocio agropecuario, están de acuerdo y 

rec laman de forma cont inua sobre las acciones pol í ticas y diplomáticas que tiene que ejecutar el 

gobierno para la apertura de nuevos mercados en un contexto de una economía global . 

p ( ) I ' ne 1 TIU IU I 1 R  /, ¡ 

Si  bien las CAF como otros sectores empresariales, mantuvieron una postura de rechazo a los 

impuestos que gravan la actividad, los rec lamos se centran al comienzo del gobierno de Tabaré 

Vázquez. en la rebaja de impuestos directos e indirectos. Esta gremial protesto contra la 

desprotección del mercado interno y las pol í ti cas q ue obl igan a ser más competitivos en los d ist intos 

rubros. S us n iveles de acumulación en ese momento no eran de los mejores, las CAF demando el no 

aumento del peso tributario en el sector agropecuario, como bien lo menciono Pablo Perdomo 

tesorero de CAF "a partir del 2005 no vemos muchas diferencias, s i hemos visto que se han 
corregido cosas que se han querido implementar que no han funcionado y en eso las gremiales 

hemos sido críticos particularmente críticos, fundamentalmente con el s istema impositivo 
intentar con argumentos en algunos casos hemos tenido suerte y en otras no tanto, creo que es 
parte del juego " (ENTREVJSTA,D IR IGENTE,CAF). 

Como se puede observar hay una l ucha simbólica entre el gobierno y la gremial con respecto a la 

forma de cómo se deberían implementar determinados impuestos que afectarían al sector 

agropecuario en sus d ist intos rubros de producción. 

Por otro lado es preciso observar con detenimiento los rec lamos real izados por ACA al comienzo del 

gobierno de izquierda. En lo que respecta a la reforma tributaria e l  d irigente de la gremial Aguerre 

argumenta "dependiendo de en qué valor se ponga el tope por el cual se tenga la opción de 
tributar por Impuesto a la Renta a las Actividades Económicas o por el viejo sistema del 
IMEBA, si es que persiste, por la facturación del arroz la enorme mayoría de los productores 
arroceros va a tributar Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas. La mayoría de los 

productores hoy tributa por IMEBA, pero algunos, que hace años hemos optado por tributar 
Impuesto a la Renta, enfrentamos algunas limitaciones que tiene la actual legislación y que nos 
parece importante corregir. 
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Por ejemplo, si tengo una actividad arrocera, lo que se me permite descontar de IV A en el 

combustible está topeado en el 0,4% del valor bruto de producción de todo el establecimiento. 

Eso, que puede ser suficiente para una producción de trigo o de soja en siembra directa, es 

claramente insuficiente para una producción de arroz" (VERSION TAQUICRAFICA, 1 DE AGOSTO 
2006, ACA). 

La ACA reclamo en el 2006 algunas l imi taciones debido a la legislación y a criterio de los 

productores había que corregir i nconsistencias de la ley. 

La pol ítica de devolución de impuestos es otra preocupación de la gremial ,  e l  rec lamo se centra en 

declarac iones realizadas por integrantes del Ministerio de Economía, en lo referido a la devolución de 

impuestos, según el  gobierno esto se prorrogo por últ ima vez hasta el 3 1 1 1 212006 y a part ir del 2007 

se real izaría la devoluc ión a cada sector, según lo que corresponda. Se destaca que en el transcurso de 

los años hay continuas exigenc ias respecto a la devolución de impuestos, esto no impl icaría una 

forma de subsidio si no la garantía de q ue no exportaron impuestos, debido a que el  sector arrocero es 

eminentemente exportador, podía afirmarse su carácter competit ivo y por esto mismo, tenía q ue ser 

premiado no como forma de cubrir alguna c lase de ineficiencia, sino es la forma de est imular a las 

actividades realmente productivas. 

Según la v isión de la gremial con la devolución del impuesto no se otorga n ingún tipo de beneficio a 

los arrocl:!ros, sino que simplemente se le devuelve lo  que es de e l los. 

Con respecto a la SPF dicha gremial pide que no haya cambios permanentes en los aspectos 

tributarios y fiscales, a través de la entrevi sta real izada a Andrea Regucci dejaba entrever la visión de 

la SPF con respecto a este rec lamo "es un sector que necesita estabilidad, esa política permitió 

que el sector comenzara a desarrollarse, a partir del año 2005 comenzaron haber algunos 

cambios que siguieron durante todos estos años, algunos directamente sobre la pol ítica forestal, 
pero que afecta al sector, que capaz que n inguno de estos cambios por si solos son 
determinantes para el sector, pero la sumatoria de todos ellos sí lo están afectando, sobre todo 
en la inestabi lidad que gen�ra si un productor no puede invertir hoy, sin saber que dentro de 1 0  
años haya cosechado, las condiciones van hacer más o menos las mismas por la mitad del 
camino le cambiaron todas las reglas del juego y la inversión hecha, los árboles plantados, sobre 
todo a los que más perjud ica el cambio de reglas es a los productores más pequeños" 
( ENTREV IST A,DIR ICENTE,SPF). 

Sin duda que dicha organización perc ibe de forma negativa pol íticas que afectan su normal 

desarrol lo .  
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Por otro lado la SPF observa con preocupación la implementación de un nuevo impuesto, según la 

organización el gobierno trabaja  en el disefio de un impuesto con el que se procura financiar las obras 

de infraestructura, dicho impuesto lo pagaran los productores en base al uso que hacen los m ismos de 

las rutas secundarias, d icho impuesto seria "suma cero, en el cual cada productor aportara en 

función del uso" ( ENTREVISTA, D IR IGENTE, SPF). 

Para la gremial sería razonable que se apunte a obtener recursos para uti l izarlo en el manteni miento 

de i nfraestructura, lo que reclaman la SPF es que a más de 20 afios de estar i mplementada la ley de 

promoción forestal se siga improvisando para real izar imprescindibles obras de infraestructuras. 

Para la ANPL, la postergación del pago de impuesto ha sido de gran preocupación, es así como lo 

han expresado dirigentes de la organización. 

"A través de una comisión formada por dos delegados -uno es representante de la Asociación 
Nacional de Productores de Leche y otro el que suscribe- para analizar las normas tributarias 
que tanto están perjudicando hoy al sector lechero. En una primera etapa vamos a analizar 

todo lo que son los decretos reglamentarios y las injusticias manifiestas que hoy existen en la 
reglamentación del I RAE que deben pagar los productores en este ejercicio respecto a los 
precios que tuvieron en el ejercicio anterior " ( ENTREVISTA, D IR IGENTE, ANPL). 

La preocupación de la organización se centra en la  cantidad de productores lecheros que van a 

pagar el fRAE, y que no estaba previsto en la ley original .  Estos estarían p lanteando un rec lamo, en 

qué momento harán el pago de d ichos impuestos, los mencionados tributos se estarían pagando en el  

2008 o no, porque va a haber pérdidas según expresiones de los d i rigentes de la organización, pero 

van a estar dentro del sistema y para el afio que viene van a volver a pagar I MEBA. El rec lamo se 

centra, en que se deje  todo como esta, es un pedido de la gremial al gobierno y que no se siga 

presionando al  sector lechero con rentas fiscales. con deducciones que los productores no estarían 

dispuestos a afrontar debido a los al tos valores que t ienen los arrendamientos, es de destacar que la 

mayor pai1e de los productores l echeros son arrendatarios debiendo asumir rentas por encima del 

valor del mercado. 

Estos son temas tributarios complejos que para la organización son muy impo1tantes. y el no inc lu ir  

cambios favorecería al sector en su conj unto. Para la gremial l as modi fi caciones, se real izarían dentro 

de un año, después de las elecciones pero según la organización t ienen la esperanza de poder exigir 

en virtud de la  premura, al Poder Ejecutivo, que lo que está en su potestad reglamentaria lo 

reglamente, y que no se cargue a l a  lechería con mas impuestos, de cualquier manera e l los creen que 

dicho rec lamo favorecería al sector lechero en momentos de e lecciones nacionales y de un segundo 

Andrés Aquino Cabrera 



gobierno de izquierda, debido a que el sector l echero en su gran mayoría está conformada por 

pequeños y medianos productores. 
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Bajo  este título se ponen de manifiesto los rec lamos de la ACA, SPF, CAF y ANPL 

Las organizac iones coinc iden en  que e l  desaiTo l lo que ha  habido en  e l  país principalmente en  el 

sector agrícola y forestal tiene que estar acompañadas de una pol ítica que se preocupe de sol uc ionar 

lo que es la referida problemática, es así que Pablo Perdomo, d irectivo de CAF afirma 

"U ruguay tiene serios problemas de infraestructura de varios tipos, en primer lugar en 

infraestructura vial, sobre todo lo que tiene ver con camineria rural y con las rutas sobre todo 
con aquellas que no son las principales, hay muchas rutas nacionales secundarias que también 
están con serios problema"(ENTREVISTA,D IR IGENTE,CAF). 

Por otro lado el presidente de CAF Juan Daniel Vago hace una crítica muy fuerte a l as pol íticas de 

i nfraestructura, es de destacar que Pablo Perdomo hace referencia a expresiones de dicho dirigente 

"El estado ha tenido una inacción absoluta, con lo cual la infraestructura y logística es pésima " 
(ENTREVISTA, D IR IG ENTE, CAF). 

La problemática de i nfraestructura es importante en el periodo estudiado, a lo ante expresado se suma 

la ACA. que demanda el  arreglo de la camineria rural y de las rutas secundarias, la demanda se basa 

en mejorar l as rutas del este del país, pero a criterio de la ACA el problema estaría en cuando se 

traslada la producción hacia el puerto de Montevideo y como lo expresa Ignacio Uriarte :  "Desde el 
punto de vista del traslado de la producción a Montevideo ahí entramos en u n problema 

bastante serio con las rutas nacionales " ( ENTREVISTA, D IR IGENTE, ACA). 

El  dirigente de ANPL Bianco expresa la preocupación de los productores lecheros. Para sacar la 

enorme producción agropecuaria impl icaría tener una infraestructura portuaria, sobre todo una 

capacidad de operación y de logística, lo que demandan, son acciones para solucionar dicho 

problema o alternativas, como el ferrocarri l  ante un posible colapso de las rutas. 

Destaco las reuniones en comisiones que se están real izando en conj unto con el ministerio de 

transportes y obras púb l icas, en el que se observa el entendimiento que hay entren las gremiales y el 

gobierno para l legar a una solución que atienda la problemática de infraestructura y logística. Para las 

gremiales lograr j untar a todas las partes involucradas en este rec lamo tan imp01tante ha sido un gran 

logro que se le está dando a todos los actores involucrados para l legar a entendimientos que son de 

vital importancia para el desarroUo del país. Pablo Perdomo menciona "CAF ha sido innovadora en 

esos casos siempre cuando presenta los temas políticos los pone en la agenda generalmente 
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vienen con un estudio a través por ejemplo, actualmente hemos hecho un estud io sobre la 

parte logística hemos contratado consultores, hemos trabajado con el ministerio de transporte, 

estamos participando de comisiones en el ministerio de transporte del tema logístico entonces 

como siempre CAF a tratado de trabajar los temas con profesionalismo para poder generar 
política, siempre tenemos como un horizonte" ( ENTREVISTA, D IR IGENTE, CAF). 

Las gremiales crit ican lo poco efectivas q ue son dichas comisiones debido a que no se sol uc iona de 

forma inmediata los problemas de rutas secundarias y camineria rural, rec laman medidas urgentes y 

hacen referencia  a que el gobierno tendría que ser mas ejecutivo al momento de tomar decis iones, 

porque según las organizac iones se estaría hipotecando el futuro del país . 

Por último uno de los rec lamos más importante que hace la  SPF es en referencia a la i nfraestructura y 

logística. según la gremial el Uruguay genero un marco para i nversiones relativamente competiti vo, 

d icha organización demandan infraestructuras adecuadas y de logística , la organización está 

preocupada por el aumento de la producción forestal y agrícola, esto generaría un colapso de las rutas 

para transportar la producción hacia el puerto de Montevideo, a su vez la organización observa con 

preocupación el  impacto negati vo que ha tenido la sobrecarga de logística en las zonas donde se 

concentra la producción forestal,  para la gremial esto ha causado prej uic ios importantes y demandan 

al gobierno soluciones rápidas debido a que está en discusión en la agenda publica pero todavía no se 

habría l l egado acuerdos macros. También la SPF tiene escept ic ismo en relac ión a la part ic ipación 

públ ico -privado para sol uc ionar los problemas q ue t iene e l  país en infraestructura. 

1 SJ )  ·e J'O\' J.\ ,\'J'JJ 'l ' (' !U\ . l l  FS. R. FLH . !O \' 1 \l / /: :\ TO CO \' /, ¡J /:.'.\ F!-U ( '/ 1 R 1 

!�S l 1 J ', IJ } H f  R O( 'R ! 1 1/-1 C ! O  \ 

B�jo esta demanda se inscriben las demandas i nstitucionales y de relacionamiento estatal .  

naturalmente cuando las gremiales reprochan la ineficiencia públ ica están considerando a l  Estado 

como el productor del desarrol lo nacional, el ejecutor de la definición de pol íticas que afectan 

directamente los intereses de estos. 

CAF ha sido muy crítico al igual que la SPF con la implementación del consejo  agropecuario 

nacional y departamental ,  son pol ít icas que a part ir del año 2006 se vienen implementado. Como 

gremiales no ponen reparos a la implementación de tales pol íticas, con lo que di screpan y como lo ha 

expresado Pablo Perdomo tesorero de CAF ''no creemos que sea la ún ica línea vertical para bajar 
las políticas, creemos en la gremial por eso estamos en la gremial, muchas veces hemos 
discrepados . . .  ¿por qué las políticas para bajar tienen que ser una línea vertical a través del 
ministerio de ganadería y consejo departamental" (ENTREVISTA, D I R IGENTE, CAF). 
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A lo largo del periodo en que se implementan las pol í ticas de las mesas de desarrol lo  l as gremiales y 

en espec ial CAF fue evolucionando en sus demandas hacia l as mesas de la cual participan sus 

cooperativas afi l iadas en una autonomía, adaptándose al nuevo esquema de representación de 

intereses . Este marco presupone para CAF la  eficiencia de los sistemas productivos nacionales 

dej ando de lado a los actores públicos que part icipan en las ''mesas de desarrol lo local'. y tomando a 

los actores privados, para marcar una barrera entre las pol íticas públ icas y aquel l as in ic iat ivas q ue se 

e laboran en el sector privado. 

E l  diri gente de CAF Pablo Perdomo hace referencia a l as mesas de desarrol lo, como el órgano 

ejecutor de las pol íticas públ icas que apuestan a una coordinación I nterinstitucional basada en 

mecani smos a través de los cuales se circunscribe la interacción entre l as instituciones de los 

di ferentes niveles del gobierno, así como la coordinación entre e l  gobierno las gremiales y aquel los 

productores que no pertenecen a ninguna organización. 

Por otro lado, como lo ha planteado el gobierno de José M uj ica, a las CAF les parece interesante la 

generación de nuevos ámbitos de discusión, pero también demandan que sería bueno que de la 

misma manera en que parte de las gremiales integrantes de CAF part ic ipan en las mesas de desarrol lo 

local. deberían tener la posibi l idad, por lo menos, y como lo ha planteado la gremial de tener alguna 

opinión �n e l  Consejo Nacional, constitución que está previ sta en la ley. Dicha demanda que ha 

estado en la discusión de esta ley es e l  de l as d i ferentes instituciones vinculadas al  sector 

agropecuario, la mayoría de l as cuales, a su vez, van a i ntegrar el Consejo Nac ional con determinadas 

autoridades y las mesas locales o las mesas departamentales a otro n ivel .  

En ese sentido, para las CAF la discusión de la  institucional idad del sector es algo importante en la 

medida en que CAF participa en la Dirección de varios de esos institutos. Además, m uchos de estos 

insti tutos t ienen una especial ización por área de trabajo;  por decir lo de a lguna manera, el IN IA se 

dedica a la investigación, el INAC se ocupa de la carne y e l  P lan Agropecuario aborda, básicamente. 

la extensión de los productores ganaderos. Asimismo, CAF planteo la posibi l i dad de generar un 

i nstituto que atienda todas las necesidades del sector lechero, ya que también es importante . De 

alguna manera, CAF reclama que esas instituciones también sean una suerte de descentral ización, en 

la medida en que la especi fic idad de cada una de sus funciones hace q ue sean capaces de tratar los 

temas que corresponden a esas áreas en forma más especí fica. 

Por tal motivo destaco a los dirigentes de CAF en el  cual hacen referencia a que "Creemos que es 
bueno que haya una coordinación de las actividades de todas esas instituciones vinculadas al 
sector. Nosotros no somos los indicados para decir si eso hay que hacerlo a través de una ley, 
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pero no� parece que es bueno que haya una coordinación de esfuerzos y recu rsos para hacer 
más efectivas las políticas de cada uno de esos institutos " ( ENTREVISTA, D IRIG ENTE, CAF). 

Por otro lado, la gremial menciona que la mayoría de las personas que se desempeñan en esos 

instituto� están designadas directamente por e l  gobierno. Además, el gobierno tiene la potestad de 

fijar las pol íticas que cada uno de esos insti tutos debe l l evar adelante; por lo tanto, CAF rec lama que 

debería haber algún t ipo de coordinación. Y en algunos casos la gremial rec lama en que no es así, 

como en el  Plan Agropecuario en e l  que tienen, dudas de que sus autoridades estarían en condic iones 

de consensuar sus estrategias de trabajo con los otros insti tutos y l as gremiales. 

En lo que respecta a la  CGU al igual que CAF, SPF, observan que el peso de la estructura estatal y la 

burocrac ia  que hay en este es demasiado, se le  exige al Estado eficacia en la gestión púb l ica, y su 

ineficiencia será interpretada como una incoherencia y un abuso que afecta la confianza de l as 

gremiales, estos rec laman, porque el sector privado tienen que ser efic iente cuando la i neficiencia esta 

en el aparato del gobierno y del Estado, algunas de las ineficiencias que las organizaciones recl aman 

se refieren a la  lentitud de trámites, poca respuesta a lo ante expresado, i nmovi l idad general de la 

burocrac ia y las j erarquías para lograr sol uciones contundentes y coordinadas, ni siquiera los 

inst itutos donde copartic ipan las gremiales y e l  estado como es e l  caso de la  j unta nacional de l a  

granja que i ntegra por ley CGU y que debido a supuesta ineficiencia se superpone pol í ticas que van 

dirigidas al sector generando poca efectiv idad en la implementac ión de pol í ticas y superponiendo 

esfuerzos. 

Para la CGU el problema del sector granjero esta básicamente en la falta de pol íticas de largo plazo. 

dichas pol í ticas tendría q ue ser implementadas por el ministerio de ganadería agricu ltura y pesca para 

favorecer l as exportaciones, tanto de frutas como de algunas variedades de hortal izas. La gremial ve 

con preocupación el envejec imiento que ha tenido el sector productivo del país según expresiones del 

ing.Darre " . . .  al principio de la gestión del nuevo Min istro, requerimos que se h ic iera un conteo 

total especificamente para el sector granjero -algo que ahora está de moda- para poder saber 
número de productores, número de plantas, superficies, edad de las plantas, en el caso de 

frutales variedades de plantas, para saber, con una proyección de diez o veinte años, qué es lo 
que habría que hacer, sobre todo teniendo en cuenta que el Fondo de Reconstrucción y 
Fomento de la Granja tiene una cantidad de dinero y que, de acuerdo con las proyecciones que 
hay, de aqu í a 20 1 5  sería más que suficiente para poder proyectar nuevas plantaciones, riego, 
s istematización, distintos s istemas de cultivo, una serie de cosas que habría que hacer y que 
lamentablemente en el Ministerio no hemos encontrado respuesta para poder hacerlas" 
(VERSION TAQlJ IGRAFICA, 6 DE SETI EMBRE 201 1 ,  CGlJ ). 
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Según la gremial no se ha podido desarrol lar nuevas variedades de frutas y hortal izas. Para los 

productores no ha habido una uti l ización del fondo de reconstrucción de la granj a, l a  CGU no ha 

encontrado respuestas en el min isterio para que se implemente pol íticas acorde a la exigenc ia de los 

productores. 

Otros de los temas a destacar en el sector granjero es la importanc ia que le da CGU al 

relacionamiento con el  gobierno , según la gremial hay una "superposición de ideas" , para la  

organización hay un fracaso de las políticas que se desarrol lan en los  d ist intos ámbitos en los  que 

participa e l  sector granj ero, como mesas de desarrol lo, J unagra y otras instituciones, todas con 

informac ión cal ificada para lograr el desarro l lo de la granj a, pero la  critica que le real iza la  gremial al 

gobierno es cuando se va a implementar una determinada pol ítica, hay un fracaso en la 

implementación debido a que no habría una institución que manejara las pol íticas q ue van dirigidas al 

sector. 

Según Remo Di L EONARDI "El sector de la granja tiene un futuro muy venturoso si se 
manejara como realmente desearíamos. Creo que el sistema institucional y de opin ión es 
vetusto y no está de acuerdo con las respuestas de la época en que vivimos o que el sector 
necesita. De hecho, la Confederación Gran.jera siempre defendió la creación de un instituto que 

rija los destinos del sector. No se trata de crear un organ ismo más, sino de juntar todas esas 
cabezas dispersas que están por ahí, aprovecharlas y que sean más efectivas" (ENTREVISTA, 
D IRIG ENTE, CGU). 

Otras de las preocupaciones de CGU. son las reuniones que se real izaban con el min isterio sobre la 

temática de las importaciones, la intención del gobierno es sustituir las reuniones quincenales. en 

dichas reuniones se discutían las problemáticas de los distintos rubros de la producción granjera. Para 

el I ng. Darre "si hubiese estado funcionando la CAAMI, nosotros habríamos aconsejado que se 
importara antes, ya que el precio se fue para arriba por una menor producción y se estaba en el 
límite" (VERSION TAQU IGRAF ICA 6 DE SET IEMBRE 201 1 ,  CGU). 

Para la  gremial e l  no funcionamiento de este organismo traería problema debido a que si no hay 

desabastecimiento de un rubro nac ional, no sería necesario importar, generando prej uic ios a la 

producción nacional .  Por último a los dirigentes de la CGU lo q ue les preocupa es e l  futuro de la 

granja y no ven en e l  gobierno pol íticas q ue atienda esa problemática, como lo es e l  recambio 

generacional .DI LEONARDI menciona "Uno vive de esto; ya son varias generaciones que 

realizan el mismo trabajo. Lamentablemente nuestros hijos no siguen el mismo camino. Ustedes 
tienen un dato muy importante. La cosa va mal, porque en la granja no hay reposición 
generacional. Hoy la granja está envejecida. Prácticamente el 60% de sus integrantes son 
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pasivos. No hay juventud. La zona en la que más trabaja la juventud es en el norte, que es un 
ejemplo a seguir de producción y de unidad, pero también se está terminando. En e l sur, las 

personas menores de treinta años no representan un 3'Yo o un 4% del total. Entonces, esos datos 

preocupan mucho a qu ienes realmente queremos al sector" (ENTREVISTA, D IR IGENTE, CGU ). 

Por último lo q ue le reclama la CGU al Gobierno es en la forma de como se quiere implementar y 

conduc ir  las pol ít icas que se quieren l l evar adelante en la granj a. Por otro lado la gremial ha 

mantenido con los gobiernos duros enfrentamientos y también ha mantenido diferencias, para 

desarrol lar pol íticas que le darían al sector herramientas para que los pequeños y medianos 

productores no sigan desapareciendo. La CGU rec lama que sean escuchados sus p lanteos y q ue no 

favorezcan a otros sectores relacionados al sector, sino que se solucionen las d i ferentes problemáticas 

de la granja  por igual , según expresiones de Remo Di Leonardi " . . .  Al no ser serviles a la ideología 

y a los caminos que manejaba el gobierno de turno trataron de desvirtuar nuestro posición 
diciendo que estamos politizados el andamiaje digamos, que tiene el estado pienso, siempre se 

encarga echar por tierra muchas veces los planteos que la confederación granjera hacia en 
muchos casos y máxime que lamentablemente muchas veces hay algunas gremiales que se 
alinean a políticos de turno del sector por conveniencia eso mucha veces dificu lta a la hora de 
tener planteos a pesar de tener un tema los problemas son comunes a veces las posiciones son 
d iferentes y eso de alguna manera favorece a que el estado haga la vista gorda en esas 
s ituaciones "(ENTREVIST A,DI RIG ENTE,CG U) . 
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D icha demanda se enmarca en el reclamo realizado por la ANPL, los productores nucleados en esta 

organ izac ión necesitan más tierras para no perder competitividad y de esa forma seguir creciendo. 

Para el sector lechero el acceso a la tierra es importante, y como bien lo expresa e l  tesorero de la 

gremial J uan Rodríguez "el acceso a la tierra como medida más importante, . . .  es una l imitante 
que vamos a tener, es el acceso a la tierra" (ENTREVISTA, D IR IGENTE, ANPL). 

Las expresiones de dicho dirigente reafirman que si no hay una política acorde a las demandas del 

sector en e l  acceso a la t ierra, estos van a perder la competit ividad que tienen, es así q ue piden que el  

organismo ejecutor de las políticas de tierra sea el instituto nacional de colonización, como el órgano 

que elabore y ponga en práctica la política de tierra. 

Para la ANLP hay una impresión de que la agricultura no va a ser tan agresiva como sector en la 

captac ión de nuevas t ierras. Los productores estarían preocupados de que en e l  l i toral ha habido 

nuevos ) rec ientes contratos de arrendamientos de capitales extranjeros para adquiri r  tierras para Ja 
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estar disponibles, pero los productores esperan que en un plazo razonable se van a empezar a 

adecuar los valores de la tierra por tal motivo reclaman al gobierno medidas concretas para frenar 

dicha situación como la compra de tierra por parte del insti tuto nacional de colonizac ión. 
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Como e de suponer e l  impuesto a la tierra a partir de u implementación ha generado un rechazo 

general izado tanto en las gremiales tradicionales como en las agroindustrias. Como se puede observar 

para las CAF que tienen una posición contraria  a la implementación de dicho i mpuesto. e l  

cuestionamiento que le real izo al gobierno es que es ineficiente para alcanzar los objetivos para e l  

cual fue creado, las CAF ha  real izado d iferentes estudios apelando a otros ya  existentes que 

demuestran el  gravar la t ierra lejos está de evitar la concentración de la tierra, lo que existe es una 

l ucha simból ica con el gobierno para que el impuesto se vea como ineficiente y de alcance poco 

efectivo. como es de esperar a las CAF les parece correcto que la Federación Rural y la Asociación 

Rural asesoren a los productores que los estaría afectando el  impuesto. 

La preocupación de las CAF, es por el poco dinero que se recaudaría por dicho impuesto, según la 

organización se recaudaría unos 60 mi l lones de dólares. 

Para la ANPL y según expresiones del dirigente Juan Rodríguez "El impuesto a la tierra como tal, 
a los productores lecheros, hoy por la franja de hectárea que maneja el sector pueden ser muy 
pocos, los contaríamos con la mano, a los productores que los afectaría directamente " 
(ENTREV ISTA, D IR IGENTE, ANPL). 

A la ANPL lo que le preocupa es que le afectaría e l  impuesto indirectamente, según Rodríguez · 'Si 
se lo cobran al dueño del campo esto se lo va a pasar al arrendatario " (ENTREVISTA, 
D IR IGENTE, ANPL) hay que recordar, que e l  sector lechero al igual que en e l  sector arrocero en su 

gran mayoría, los productores son arrendatarios, la interrogante que se plantea es si realmente s irve 

para el cometido por e l  cual fue creado. 

La SPF ha demostrado su total oposición a la creac ión e implementación de dicho impuesto. e l  

impuesto los afectaría en una mult ipl ic idad de factores como la tenencia de la t ierra, la compra y 

venta de tierra y los arrendamientos. La c reación del impuesto no pararía la concentración de la tierra. 

ya que el mayor número de hectárea lo concentra las dos grandes empresas multinacionales U .P .M y 

Montes del P lata, que son parte de la gremial .  

Por otro lado. la SPF observa con preocupac ión los cambios que han sucedido estos últimos años en 

el sector forestal como es la implementación por parte del gobierno de José M uj ica del impuesto a la 
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tierra ( IC IR) .  En el año 1 98 7  se aprueba la ley de desaiTol lo fore tal, en el cual se exoneraba de 

impuestos al sector y se subsidiaba para que la forestación se desarrol lara, la preocupac ión de la 

organizac ión se da a part i r  de la implementación del referido impuesto por parte del gobierno de José 

M uj ica es así que la gremial reclamaba la no legi slac ión para no desincentivar la compra de t ierra por 

parte de productores y en especia l  de las empresas transnac ionales, es así que el gobierno en el año 

20 1 O el ige una herramienta para frenar la concentración de la t ierra en pocas manos , como lo es 

I C l R. 

Para la sociedad de productores forestales el impuesto tendrá efectos negativos porque según la 

gremial los productores van a tener que afrontar ese impuesto generando incert idumbre en el sector. 

La grem ial rec lama que dicho tributo va afectar la ganancia de un sector netamente exportador, 

también la organización rec lama al gobierno que no se grave con más i mpuestos al sector forestal ,  la 

gremial está en contra de dicho i mpuesto porque según e l los algunas intendencias estarían apl icando 

medidas por l as cuales t ienen el m ismo fin del impuesto que sería para pal iar la rupturas de las rutas 

secundarias. 

Lo que estaría en j uego en este reclamo es esa lucha simbó l i ca que permanentemente t iene las 

gremiales agroindustriales con el  gobierno de izquierda, a todo esto hay que destacar que las 

gremiales tratan de j usti ficar la poca eficiencia del impuesto, pero se olvidan que los n iveles de 

acumulación y ganancia que han ten ido estos últ imos años han s ido muy importantes. A cont inuación 

se presenta un cuadro con los princi pales rec lamos que le real izaron las organizaciones al gobierno. 

Resumen de las principales demandas real izadas por las gremiales al gobierno 

Reclamos ANPL SPF ACA CAF CGU 

Evolución de los costos X X X X  X X  

Política cambiaría y apertura de mercado X X X  X X 

Política tributarias X X X  X X 

I nfraestructura y logística X X X X X  

Aspectos institucionales X X  X X X  

Acceso a la tierra X 

Impuesto a la tierra X X  X 

XX.· A L TA ;  X: MEDIA ; ESPA CIO EN BLA NCO: NULO 

FUENTE: Elaboración propia 
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CAPITULO 2: PRINCIPALES ENTENDIMIENTOS DE LAS GREMIALES CON EL 
GOBIERNO 

El  segundo capítulo trata los  principales acuerdos a los  que l legaron las gremiales con los gobiernos. 

S L\ f L \ 1 .  JU! L I  /) 1 {) nr / os R /:' ( ' ! R SOS .\ .-1 TL'R. 1 1.  ES 

Los principales acuerdos a los que han l legado las organizaciones con el  Gobierno y que involucran a 

las CAF y ANPL son en lo referido a la sustentabi l idad de los recursos naturales, medio ambiente y 

el cambio c l imático. 

Desde que comenzó la expansión agrícola las CAF han integrado un grupo de trabajo con el  

M inisterio en el cual lo han l lamado "sustentabi l idad agrícola", a través de este grupo se han 

real izado propuestas al Gobierno sobre el fenómeno de la agricu l turización para q ue esta no genere 

un impacto negativo en los recursos naturales. Referido a esto se destacan palabras del dirigente 

Pablo Perdomo '"sin duda la sustentabilidad es importante por el tema por ejemplo de la renare 

de el control de la agricultura todos esas políticas que se están ejerciendo parece de 
conservación del medio ambiente y de sustentabilidad son fundamentales y apoyados en un 
1 00% y así como las políticas sanitarias de el país. También con el ministerio CAF participa en 
el instituto plan agropecuario IN IA INACE, entonces tenemos la información de primera mano 
por nuestros delegados entonces creo también todas esas políticas, estamos a l tanto y cuando 
no estamos de acuerdo y tenemos alguna duda tanto convocamos al ministro como a las 
autoridades competentes o a nuestros delegados, en ese sentido es que se maneja muy bien todo " 
(ENTREV ISTA, D IR IGENTE, CAF). 

Por otro lado esta gremial ha l legado a entendimientos en los temas que son de gran importancia 

para el sector agropecuario como lo es e l  de la sustentabi l idad de los recursos naturales, tanto en el 

primer periodo de la izquierda en e l  gobierno, como en el segundo. Lo q ue se ha logrado en este 

periodo de Gobierno de José Muj ica son avances a través del MGAP y el compromiso del Min istro 

es ir construyendo una agenda con los temas que son de preocupación para ambas partes. 

( · . i r  1 ( ' /J ,1 C IO.\ } '  f-. f) ( , ( ' 1 ( ' /U\ 

Otro de los temas importantes son los procesos de desarrol lo que están ocurriendo de forma 

acelerada, esos procesos de desarrol lo han l levado q ue se requ ieran mano de obra cal i ficada y 

capacitada, es por e l lo que CAF y SPF ya han tomado la preocupación del tema, como bien lo ha 

expresado el dirigente de CAF Bianco "hoy en día hay una cantidad de maquinaria agrícola, por 
ejemplo las cosechadoras forestales o las cosechadoras de grano, que prácticamente son un 
centro de cómputos, se manejan con joysticks, no existen más los 
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volantes"'( ENTREVISTA,O IRIG ENTE,CAF). Estos cambios se han producido en poco tiempo, lo  que se 

exige es un personal mas cal i ficado. Esto ha l levado a que se i nvolucre e l  Gobierno en estos temas 

para poder buscar una so lución a la capacitación en los centros de ensefianza en estas áreas 

específicas como lo son la producción de granos y madera. 

/ \ \  l rt  C!0.\ ·1 /J ,'.\ 

Para la CG U los acuerdos instituc ionales son importantes, es así que en el afio 2 0 1 1 el  Gobierno a 

través del MGAP han nombrado al frente de la j unta nacional de la granja a una persona conocedora 

de los problemas reales de la granja como es la (ng. Zulma Gabart, la gremial a tomado este cambio 

como positivo. Se puede l legar a entendimientos a través de pol í ticas que tengan un consenso por 

parte del Gobierno y de la gremial . 

Otro punto donde hay un cambio, y que las gremiales observan un avance significativo es con 

respecto al Fondo de Transferencia de Tecnología y Capac itac ión Agropecuaria. Las organizaciones 

apoyan la creación de este Fondo y l es parece importante que se financien in ic iativas de los 

productores y de sus organizaciones. También las organizaciones observan cambios positivos que se 

real izaron en e l  parlamento en la redacción de dicha ley. para los dirigentes de las gremiales "no se 

acota a un porcentaje determinado, por eso quizás haya casos donde la financiación deba ser de 
50% y 50% y otros casos en que por el complemento social deba ser del 75%. Hoy se establece 
que en todos los casos tiene que haber una contrapartida -lo compartimos- en función de las 

prioridades de la Junta Directiva con los lineamientos técnicos"( ENTREVISTA, D IR IG ENTE, CGlJ ). 

En esta l ínea de trabajo como en otras que t iene la  Comisión Nacional de Fomento Rural desde el 

punto de vista de las pol íticas de extensión, de transferencias y de innovación, se trata de que esa 

art iculación con los productores, con el sector privado, como se hacía referencia anteriormente, sea a 

través de los productores organizados. Las organizaciones como CAF, ANPL, CGU son l as que 

acercan a los productores agremiados, tanto la asistencia, la transferencia tecnológica y la  fac i l i tación 

a la innovación. 

El Gobierno ha demostrado un gran i nterés sobre la forma de tributar de la granja, es así que, Remo 

Di Leonardi menciona "ahí tenemos que ser muy francos los impuestos sobre la granja . . . .  
directos n o  existen" ( ENTREVISTA, D IR IGENTE, CG lJ ). 

Desde el año 2005 se están real izando ajustes a las pol íticas que ha l levado a las gremiales a buscar 

acuerdos con el  Gobierno. Es así que la SPF ha venido acordando y negociando sobre los recortes 

que el Gobierno está implementando como es el caso de la e l iminación de subsidios a l as 

plantaciones, cambios en los suelos de prioridad forestal ,  con e l im inac ión de algunos suelos que 

presentan aptitud agrícola e l iminación de devolución de impuestos a la exportación de madera. 39 1 Andrés Aquino Cabrera 



el iminac ión de la exoneración del impuesto a la tenencia de la t ietTa, para las p lantac iones con 

objetivo productivo y por ult imo fomento de la incorporación de plantaciones en predios ganaderos y 

e l  ofreci miento de recursos no reembolsables a productores que dec idan incorporar plantaciones. 

En cuanto a la ACA, esta ha l legado a acuerdos con el Gobierno en lo que respecta a la devol ución de 

impuestos que se le real iza a la organización por la expo11ación de arroz. 

Por últ imo se ha construido un cuadro con los principales acuerdos que arribaron las organizac iones 

agroindustriales con el  gobierno. 

Resumen de los acuerdos que arribaron las gremiales con el gobierno 

Acuerdos ANPL SPF ACA CAF CGU 

Sustentabil idad de los recu rsos 
naturales 

Capacitación y educación 

Institucionales 

X X  

X 

X 

X 

XX 

X X  

XX: A L TA ;  X: MEDIA ; ESPA CIO EN BLA NCO: NULO 

FUENTE: Elaboración propia 

X X  

X X  

X X  

CAPITl lLO 3: ENCUENTROS Y DESENCUENTROS CON EL GOBIERNO 

X 

Por últ imo se destaca los encuentros y desencuentros que tuvieron las gremiales agro-industriales con 

los gobiernos de izquierda. 

Los desencuentros q ue t ienen las organizaciones con el Gobierno, son temas y problemáticas que no 

han tenido una solución que satisfaga a las gremiales agro-industriales. Es de destacar como un 

desencuentro o falta de entendimiento y que está en la agenda de CAF como un problema q ue no se 

ha l legado acuerdos con el gobierno es en lo referido a la minería a cielo abierto. Dicha problemática 

a generado entre CAF y el gobierno diferencias por tal motivo PABLO PERDOMO expresa "el 
tema de la minería y ese fue un tema que se consu ltó, que se trató y bueno fue un tema bastante 
áspero no solo para la parte agropecuaria sino para toda la población que es un tema que 

estamos ahí todavía y que muchas veces nos falta información, nos falta proyección que a veces 
para tomar una determinada postura que CAF no la ha tomado, en ese tema pero si de 
preocupación y que hay productores que nos explican sus argumentos y que son muy 
válido "(ENTREVISTA, D I RIG ENTE, CAF). 

40 Andrés Aquino Cabrera 



Otras de las preocupaciones de las CAF es el tema de infraestructura y logística, dicha preocupación 

se da a partir de cómo se está trabajando, debido a que hay quejas de delegados de CAF con l a  

implementación d e  grupos d e  trabajos, y como lo h a  expresado PABLO PERDOMO "E l 
min isterio de transporte hizo un llamado para hablar sobre el tema, estamos participando en 
cinco tal leres que muchas veces vemos que nuestros delegados no s han informado que no lo ven 

muy productivo muchas comisiones hablamos mucho y concretamos poco ese es el déficit que 
hemos visto muchas veces, nosotros en campaña estamos más acostumbrados a ejecutar si bien 

es un problema estamos dispuestos como dijo el ministro el que rompe paga implementándose 
es difícil, no se hace en dos días pero a veces las señales no son demasiado 
claras"(ENTREVIST A,DI RIGENTE, CA F). 

Otro de los puntos de desencuentro que t ienen las CAF con e l  gobierno, es el cambio de la redacción 

de cómo debe estar integrado instituciones como el  PLAN AGOPECUARIO, las CAF plantean y 

ponen de manifiesto lo q ue podría suceder "es decir, que no se puede financiar la participación de 

los alternos si no sustituyen al titular, para nosotros puede tener dos consecuencias. Tenemos el 
ejemplo de lo que ocurre en el INIA y una de las cosas que puede darse -se habla de que la 
rotación sería cada d ieciocho meses- es que haya demasiada variabilidad entre los delegados 
titulares del Plan. Si no hay un trabajo de equ ipo, por ejemplo la delegación compartida con 
CAF, donde somos organizaciones diferentes, muchas veces de público y objetivos diferentes, 
d ieciocho meses va a predominar la visión de CAF y dieciocho meses la de la Comisión 
Nacional" (VERSION TAQU IGRAF ICA, 1 7  DE NOV IEMBRE, 201 1 ). 

Los riesgos que se puede tener según los dirigentes de CAF es lo q ue se p lanteaba anteriormente, lo 

que habían acordado l as gremiales es que la partic ipación se rea l ice de forma conj unta para logra un 

equi l i brio más al lá del  voto compait ido. 

Las CAF tiene discrepancias con la redacción del proyecto es así que mencionan ''Nos parece que 

como quedó redactado eso no podrá facilitarse, sobre todo la participación del alterno, de las 
organizaciones o de los productores familiares que menos recursos tienen. Esa es una 
observación que queremos hacer" (VERSION TAQU IGRAFICA, 1 7  DE NOV I EMBRE 201 1 ,  CAF). 

A estas expresiones que real izan los dirigentes de CAF, muestran su conformidad con la redacción 

original " 'Con la redacción original se le daba la potestad a la Junta, en el caso de que los 

alternos participen activamente, de poder compensar esos gastos para generar los espacios de 
participación" (VERSION TAQUIGRAFICA, 1 7  DE NOV I EMBRE 201 1 ,  CAF). 

Los dirigentes de CAF hacen a lusión a la conformación del INI A  dic iendo "hace más de veinte años 

vota la creación del INIA -esta Junta se refleja en la ley que dio creación del IN IA porque el 41 1 Andrés Aquino Cabrera 



propio Ministro nos lo dijo- previó la representación de los productores a través de la 

Federación Rural, por un lado, y en otra delegación a CAF, FUCREA y Comisión Nacional de 
Fomento Rural. El espíritu de aquel momento sería el de dar mayor participación, pero en los 
hechos ha quedado demostrado -hoy es así- que en este caso -porque quedaron tres en vez de 
dos y porque no hay un esquema de rotación como sí está planteado en esta iniciativa- nuestra 

organización en veinte y pico de años nunca fue titular" (VERSION TAQU IGRAFICA, 1 7  
NOVIEM BRE, 201 1 ). L a  organización Apoya los mecani smos de rotación cuando quedan planteados 

en la propia ley, pero también rec laman a que hay que l legar a entendimientos para crear los 

mecani smos reales de part ic ipación. 

Para AN PL los intereses que están en j uego y que si no hay una pol ítica acorde a los niveles de 

product ividad que tiene la lechería en el Uruguay, puede apel igrar la rentabi l idad del negocio lechero 

en el país, es de destacar palabras del dirigente JUAN RODRIGUEZ '•Acceso a la tierra como 

medida más importante, yo creo que es una limitante que va a tener, es el acceso de la tierra y 

la retención de los vientres en el Uruguay, para poder crecer en la lechería y ese es un camino, 
la lechería tiene que ser rentable para que pueda segu ir creciendo en una lechería no rentable y 
vaquillonas que se nos van, es no crecer en el rodeo nacional lo que tiene que ser más atractivo 
para poder tener, primero acceso a la tierra, acceso a los mercados y poder retener los vientres, 

si no hay crecimiento, las vacas han crecido en forma vertical más litros por vacas, pero no más 
litros por mas vacas, no hay un crecimiento en el número" (ENTREV ISTA,D IR IGENTE ANPL). 

Por otro lado la ANPL ha logrado acuerdos que para esta i nstancia se ha procurado ident i ficar y 

anal izar los elementos que consti tuyen las prioridades para la  Institución, como entidad representativa 

de los intereses de sus agremiados. La organización, y las gremiales lecheras han conformado la mesa 

de gremiales lecheras en virtud de sus demandas, los productores presentan un variado número de 

problemas que afectan al sector, por tal motivo la ANPL busca entendimientos con el  gobierno, 

ante esta real idad la gremial se constituye como un actor colectivo con capacidad negociadora y de 

l legar a entendimientos con el  gobierno. 

Se observa que es una organización que t iene una capacidad de negociaciones muy irnpo1tantes con 

actores del ámbito públ ico. 

Es de destacar a los acuerdos que ha l legado la  gremial con el  gobierno como lo ha sido a través de 

esta Mesa de Gremiales Lecheras, se han obtenido distintos logros como, el FF  AL, el gaso i l  

productivo, un  sistema de  apoyo como e l  CAPTA (Comisión de  Apoyo a la Productividad de  los 

Tambos ). sistemas de producción de incremento de la productividad para los pequeños productores. y 

el relacionamiento con el Proyecto Producción Responsable ( PPR). Corno se observa desde el año 
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2005 - 2 0 1 1 la ANPL, ha l legado acuerdos de gran importancia para el sector, esto se debe a que la 

lechería para e l  gobierno representa una oportunidad única de poder ayudar a un sector q ue en su gran 

mayoría son pequeños y medianos productores. Las preocupaciones de la entidad que en el año 2007 

despertó una c ierta i nq uietud y como lo ha expresado en su momento el  dir igente TORTEROLO " 

La problemática que vemos como más importante dentro de la Mesa de Gremiales Lecheras es 

la ley de lechería, es decir, el nuevo marco que se pueda estar generando para que se potencie la 
actividad, de manera de que se pueda seguir mejorando una lechería exportadora que genere 
div isas al país y que, además, mantenga las bondades que tiene todo el sistema lechero en 
cuanto a la distribución del dinero y de sus ganancias, ya que es uno de los elementos 
fundamcntalcs"(VERSION TAQU ICRAFICA, 1 3  DE SET I EMBRE 2007,ANPL). 

Dicha preocupación genero en la gremial desencuentros con el  gobierno debido a que no se estaría 

dando un marco adecuado a la nueva ley, una primera aproximación que real izaron sobre e l  

proyecto es que resul ta poco probable no qui ere deci r  imposible porque e l los no creen mucho en ese 

término, en como abarcar en una ley toda el espectro de elementos q ue integran el  camino de 

desarrol lo de un sector complejo  como el de la lechería. 

Para la ANPL aun aprobado el  proyecto de ley, en la forma en que está presentado, i nmediatamente 

q ueda planteada la necesidad de estab lecer un nuevo régimen para la lechería y sus derivados en el 

mercado i nterno, e l  desencuentro con el gobierno estaría planteado desde una perspectiva en e l  q ue 

no hay disposiciones que armonicen un nuevo sistema en este proyecto. TORTEROLO expresa "A 
su vez, habría que atender las eventuales necesidades de ajuste del marco normativo de 
CONAPROLE, que es otro elemento mencionado en el proyecto. Es natural que esto sea así, 
por un lado, por las propias características de la cadena y, por otro, porque muchos de los 
elementos sobre los que se deben adoptar decisiones de política, no afectan exclusivamente a la 
cadena, sino sólo al sector agropecuario o a la sociedad en su conjunto " (VERSION 
TAQUICRAF ICA, 13 DE SET IEMBRE 2007, ANPL). 

Dada esta situación,  resultaría d ifíci l  lograr puntos de encuentros debido a q ue no se debe observar 

desde una perspectiva estrictamente sectorial, porque hay elementos transversales que cruzan los 

diversos sectores de la cadena productiva y que para la gremial e l  gobierno debería considerar en su 

conjunto para l legar acuerdos, esos acuerdos se t ienen q ue dar en otros ámbitos, no so lo  en las 

gremiales lecheras s ino que la d iscusión se tiene que efectuar en otros ámbitos que no sea el 

sectorial . 

En cuanto a l a  SPF, marca sus d iferencia con el gobierno, expresan el no real izar más cambios a las 

pol ít icas macro. y como bien lo han expresan sus dir igentes "lo que habría que hacer, es no 



cam biar mas eso, es lo que necesita el sector foresta l  a largo plazo, lo q u e  necesita es estabi lidad 

en la reglas de juegos para poder continuar desarrollándose " (ENTREV ISTA, D IR IGENTE, SPF). 

También la SPF busca acuerdos con el gobierno para buscar soluciones rápidas al problema de la 

infraestructura, como lo es el transpo11e ferroviario y marítimo, para la gremial dichos transportes no 

serían tan eficientes, pero es una alternativa para el traslado de la producción forestal espec ialmente 

la que se real iza a grandes distanc ias, con el  ferrocarril se podría transportar un mayor volumen de 

madera . los desencuentros que tienen la SPF con el gobierno es que el gobierno no ha priorizado esta 

demanda de la gremial, lo que no ha habido para la SPF es una vol untad por parte del gobierno para 

l legar a una posible sol ución al problema, para la SPF la sol ución pasa por dotar de mayor 

in fraestructura al transporte ferroviario. 

Encuentros y desencuentros con los Gobiernos. 

ENCUENTROS DESENCUENTROS 

ANPL SPF ACA CAF CGU . ANPL SPF ACA CAF CGU 

Minería 

Ca minería 

Integración 

institutos 

de 

Acceso a la Tierra 

Política Cambiaria 

X 

X X 

X X X 

X 

XX: A L T4 .  X: MEDIA ; ESPA CIO EN BLA NCO: NULO 

FUENTE: Elaboración propia 

X X  

X X X  X X  

X 

X X 

CAPITULO 4: ORGANIZACIONES 
PARLAMENTO. 

RURALES Y SUS DEMANDAS EN EL 

La presentación de dichos cuadros. está centrada en e l  número de veces que concurrieron a l as 

comisiones del parlamento, el acceso que t ienen estas a las comisiones parlamentarias y por ú l t imo 

las demandas que las organizaciones agro-industriales expresan ante l as comisiones de trabajo en e l  

ámbito del  parlamento. La estrategia de investigación uti l izada fue la recolección de la evidencia 

empírica necesaria para construir los diferentes cuadros que serán presentados a cont inuación, 

dichas versiones abarcan un periodo entre marzo del año 2005 a j ul io del 20 1 2 . 

Andrés Aquino Cabrera 



Cuadro 1 Concun-encia a las Comisiones del Parlamento 

Asociación Nacional de Productores de 

Leche 

Cooperat ivas Agrarias Federadas 

Sociedad de Productores Forestales 

Asociac ión de cult ivadores de Arroz 

Confederación Granjera del Uruguay 

Total 

8 

8 

3 

3 

1 1  

33 
Cuadro 1 :  cuantificación de can tidad d e  veces que las organizaciones colectivas del agro han visitado las comisiones de 

Senadores y Diputados. Periodo 2005 - Julio 2012. 

Fuente: Elaboración propia 

Observando los datos del cuadro 1 se hace evidente la baja  frecuencia con q ue concurrieron las 

Gremiales Agro-Industriales a l as Comisiones. Las organizaciones en conj unto según el grupo soc ial 

al que representan, la d i ferencia en e l  número de visitas no son demasiado sign ificativas .  El  número 

de gremiales que son objeto de análisis y q ue concurren a l as Comisiones son c inco, su participación 

es muy baja. siendo la Confederación granjera la que t iene un mayor número de visitas a l as 

comisiones del parlamento. La escasa presencia de las agro-industrias en l as Comisiones, puede estar 

indicando que, para el periodo considerado al igual que en otros periodos que se han anal izado, los 

esfuerzos de los rec lamos estuvieron dirigidos hacia otros espacios de negociac ión con el  Gobierno . 

Autores nacionales especial izados en la  acción colectiva señalan que estas organizaciones canalizan 

sus demandas por vías d i ferentes a las parlamentarias, real izan sus reclamos de q ue tienden a ejercer 

presión por medio de contactos directos y personales con la burocracia  gubernamental y con 

miembros de los part idos pol íticos. 
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Cuadro 2 .  Presenta la forma por la cual las organizaciones l legan a l as Comisiones. 

ANPL CAF SPF ACA CGU 

Solicitan ser recibidas 3 5 1 3 

Son invitadas a 4 ,., 2 5 -' 

participar 

Sin datos 1 1 3 

Total 8 8 3 3 1 1  

Siglas: A .VPL: Asociación Nacional de Productores de Leche; CAF: Cooperativas Agrarias Federadas: SPF: Sociedad 
de Prod11ctores Forestales; A CA :  Asociación de Cultivadores de Arroz; CGU: Confederación Granjera del Uruguay. 

Fuenle: elaboración propia 

El  anál is is se centra en que nos aporta elementos acerca de la capacidad de l legada de las 

organizaciones a l as comisiones. El acceso a las mismas es diferencial entre l as organizaciones, por 

un lado se encuentran aquel las gremiales q ue solic itan ser recib idas por los legis ladores y por e l  otro, 

aquellas que son invitadas a concurrir a l as comisiones. 

La Confederación Granjera concurrió a l as comisiones en once oportunidades, en tres de estas 

pidieron ser recibidos, y fueron invitados en otras cinco, no hay datos de cómo l legaron a las 

comisiones en tres opo1tunidades. Las demás gremiales de los empresarios agrícolas concurrieron en 

veintidós oportunidades pidieron ser recib idos en diez oportunidades y fueron invitados en otras d iez 

y en dos oportunidades no se registro la forma en cómo accedieron a las comisiones. 

La información que presenta e l  cuadro dos, evidencia que hubo gremiales que concurrieron más que 

otras al parlamento . 

La confederación granjera al igual que ANPL y CAF son las que más veces piden ser recibidas . Sin 

embargo la SPF y la  ACA son las dos gremiales que menos veces piden ser recib idas, esto se debe a 

la independenc ia que t ienen para resolver sus problemas. S in embargo la d i ferencia se hace mayor 

cuando son i nvitadas a part ic ipar en las comisiones. 

Nuevamente se observa que la ANPL, CAF, CGU son invitadas con mayor frecuencia y solo fue 

cursada una invitación a la SPF y dos a la ACA. 

En genera l ,  e l  acceso de las organizaciones agro-industriales al parlamento, no presenta d iferenc ia 

importante entre las entidades agropecuarias. Con la información que poseemos no es posible 

discrim inar de manera afinada sobre la capacidad de l legada de las organizaciones a esta instanc ia  de 

decisión de los poderes del  Estado. Es imp01tante destacar que en varias oportunidades no hay 
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registro de cómo l legaron hasta e l  parlamento las organizaciones. En el caso de la CG U registra una 

impottan te ausencia la cual se registra tres veces. seguida por la ANPL en una oportunidad al igual 

que la SPF. 

Cuando los parlamentarios i nvitan a concun-ir a las comisiones a una organ ización están influyendo 

en la constitución y fuerza de este actor gremial a través de la atención q ue presten a sus reclamos, 

que una organización no sea recibida, o invitada a part icipar, o q ue sus rec lamos no sean atendidos, 

dificulta el desarrol lo de la acción gremial .  

La acción del gremial ismo agrario consiste principalmente en ejercer influencia en los centros de 

dec isión re lacionados con la política agraria, ya sea a través de estrategias de confrontación o 

concertación con el poder público. 

En resumen, en siete años la concun-encia de las gremiales al parlamento que son objeto de esta 

investigación ha sido baja debido a que el  parlamento solo es la caj a  de resonancia de sus problemas 

a resolv er, es de destacar que las soluciones a los diversos problemas que se le presenta al agro 

nacional se resuel ven a través de los organismos competentes del estado. 

Cuadro 3 Demandas planteadas en las Comisiones Parlamentarias. Marzo de 2005 a j ul io  de 20 1 2  

Evolución de los costos de producción 

Apertura de mercados y política cambiaria 

3 2 2 
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L_ Logística e infraestructura 

¡ Acceso a la tierra 

1 Impuesto a la tierra 

�os instituciones y relacionamiento con 
el Estado 

2 3 

--- -·---------------·---- -----
Total 7 6 

Fuente: elaboración propia 

2 

3 

Los temas que aparecen con mayor frecuencia son aquel los que presentan mayor interés para las 

organizaciones gremiales y determinan la  agenda de las demandas. 

La CGU presentó demandas de gran variedad temática. Hay menciones en cuatro demandas, salvo en 

los reclamos de apertura de los mercados y pol ítica cambiaria, acceso a la tierra e impuesto a la tierra. 
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La mayoría de sus planteas estuvieron centrados en la evolución de los costos de producción, pol ítica 

tri butaria y en logística e in fraestructura. La Confederación Granjera planteo q ue, e l  IN IA debería 

funcionar por fuera de la órbita del Estado esta reivindicación Ja había real izado en el  pasado, este 

aspecto es de gran importancia para la gremial debido a que se hace referencia al re lacionamiento con 

el estado, también esta gremial ha reclamado la creación de un i nstituto de la granja, i gual como 

existe uno de la leche o de la carne. 

En lo que respecta a la Asociación Nacional de Productores de Leche se recogen, l as menciones que 

se realizaron, que giran en torno a l a  evolución que ha tenido e l  aumento de los costos para la 

producción l echera , así  como también la  apertura de mercados ya que es un sector exportador y 

necesita de políticas adecuadas para lograr sus objetivos, Los argumentos uti l izados por la Asociación 

Nacional de Productores de Leche con respecto al acceso a l a  tierra, es que para la gremial es 

necesaria una po lít ica de t ierras ya que están en continua competencia con la  agricultura debido a que 

en los úl timos años han demandado gran cantidad de t ierra, si e l  sector no accede a t ierras no va a 

poder seguir creciendo, sus demandas en este aspecto son muy importantes. 

Los "aspectos insti tucionales" incluyeron las demandas de la Asociación Nacional de Productores de 

leche. La gremial presiono en las Comisiones legislativas por los cambios que se estaban produciendo 

en la integración del plan agropecuario. 

Por otro lado la part ic ipación de la soc iedad de Productores Forestales en l as Comis iones 

parlamentarias, estuvo vinculada al tema de los impuestos a la t ie1Ta, infraestructura y pol í ticas 

tributarias. 

En lo que respecta para el caso de la Asociación de Cult ivadores de Arroz recogimos las demandas 

de la evo lución de los costó, pol ítica tributaria, infraestructura y logística y acceso a los mercados, la 

concurrencia al parlamento de esta gremial en temas de gran importancia para el sector demuestra la 

preocupación de los empresarios agrícolas buscando reacomodarse en un nuevo contexto pol ítico del 

país. 

Las demandas que las CAF real izaron fueron la evol ución de los costos de producción. 

re lacionamiento institucional, logística e infraestructura y pol ít ica tributaria j unto a la protección 

arancelaria, para este últ imo tema el  pedido concreto se centró en la  fijación de precios de referencias 

para las importaciones en la necesaria protección del Estado para poder ser competit ivos. En la visión 
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de esta gremial ,  ciertos rubros de la agropecuaria nacional deberían estar protegidos mediante 

pol íticas específicas y d i ferenc iales para lograr ser competit ivos. En cuanto a la infraestructura y 

logística. se reclaman soluciones debido al deterioro importante que tienen las rutas nac ionales, por 

ult imo hacen un pedido al gobierno para que no aumenten los costos de producción, uno de e l los son 

los combustibles. 

En síntes is :  los mayores esfuerzos de las gremiales empresariales se centraron en las demandas sobre 

los aspectos productivos, evolución de los costos, po lít ica tributaria, logística e infraestructura. Lo 

anterior mantiene c ierta coherencia con el perfi l de la base social que representan estas gremiales, a 

empresarios agrícolas modernos preocupados por l levar adelante los procesos product ivos de manera 

eficaz y competit iva. Por otro lado queda demostrado que la poca concurrenc ia al parlamento que se 

ha producido en estos s iete años de gobierno de izquierda se debe a que las organizaciones solo van 

cuando hay ternas que les afecta directamente, es por e l lo que recurren al parlamento para plantear 

sus problemas y preocupaciones, buscando de esa fonna un suerte de presión en el s istema pol ít ico. 

En este apartado hemos real izado una descripc ión de las gremiales que han sido objeto de este trabajo  

y que concurrieron a las Comisiones parlamentarias, e l  número de veces que asist ieron a l as mismas y 

las demandas que real izaron en e l las. 

CONCLUSIONES 

En el presente trabajo  se han anal izado las demandas de las gremiales agro- industriales ante la 

i mplementación de pol ít icas que l l evó adelante los gobiernos de izquierda. Es de destacar que las 

pol íticas públ icas son una herramienta que t ienen los part idos pol íticos, para l legar a los fines que 

estos quieren lograr al momento de obtener el poder. Por tal motivo, l as gremial es han tratado de 

influir sobre determinados temas. Lo que ha hecho la izquierda en el gobierno es diseñar, gestionar 

y eval uar las pol í ticas que se l levaron adelante. 

La búsqueda recíproca de concesos entre l as gremiales y el gobierno ante la i mplementación de las 

pol ít icas que se l l evan adelante han s ido de gran relevancia para dicha i nvestigación, l as pol í t icas que 

ha implementado la izquierda han s ido un reto para las organizaciones del agro, es así que sus 

reclamos se han ten ido que "adecuar" ante los nuevos actores y hacedores de pol ít icas que le ha 

i mplantado la izquierda al gobierno. 
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Hay que saber que las pol íticas públicas no se han acotado a las d iscusiones pol ít icas, d i ferenciar 

problemas y soluciones ha sido un gran reto al que han asistido las ent idades del agro uruguayo y el 

gobierno de manera part icular. 

Por otro lado los part idos pol íticos y e l  gobierno han requerido interiorizarse, de las demandas de las 

gremiales. La implementación de pol íticas se ha real izado en tomo a decisiones q ue han tomado los 

gobiernos de izquierda. Ante los desafíos de la nueva rural idad surgen las gremiales agro-industriales 

como organizaciones diferentes a l as gremiales tradicionales. 

En general lo que ha sucedido estos últ imos años con l as gremiales agro-industriales es buscar ante 

una demanda o un rec lamo la forma de cómo canalizar su problema con actores del ejecutivo 

nacional .  de esta manera las gremiales han planteado de cómo los ha perj udicado una pol ít ica, se 

destaca que han logrado resultados posit ivos sobre determinadas pol íticas, como en lo re lacionado a 

la devolución de impuesto a la exportaciones, también es c ierto que en otras pol í ticas no se han visto 

favorecidos como el impuestos a la tierra ( IC TR) ,  en el cual la SPF se opuso a l a  puesta en 

funcionamiento de dicha pol ít ica, estos observaban que la izquierda no cumplía con c iertos reglas 

macroeconómicas y plantearon no real izar cambios a la pol íticas económica. Se pudo observar que a 

di ferencia de las gremiales tradic ionales del agro uruguayo (ARU-FRU) no solo defienden las nuevas 

y viejas demandas, sean pol ít icas referidas aspectos tributarios, sociales, tecnológicos etc . ,  S ino q ue 

tratan de hacer lobby a las modificaciones con su presión por pol ít icas q ue l leva adelante la izqu ierda 

en el gobierno, es una l ucha simból ica entre las organizaciones y el poder q ue tiene la izquierda sobre 

la implementación de las pol ít ica públ ica. 

En el  periodo que abarca dicha investigación las gremiales desarrol l aron una acción gremial de apoyo 

en términos generales de algunas pol í ticas como la búsqueda de nuevos mercados para la producción 

nacional. esto se debe a la conveniencia de mostrarse complacientes ante un gobierno de izquierda 

promotor de un proceso demasiado fuerte para oponerse, del cual además podían extraerse sus 

ventajas por una esperada conciencia de que determinadas pol ít icas no se podían modificar. 

El apoyo que real izaron las gremiales a determinadas pol íticas o acuerdos que arr ibaron, no impidió 

sin embargo una gran cantidad de reclamos a los gobiernos por e l  acompañamiento reciproco y sus 

responsabi l idades por los sectores más débi les de las agro-industrias, como la granja y algunos 

actores del sector lechero . 
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Esta pre( ic upac ión por los productores con un escaso capital por parte de l os gobiernos. tal vez propio 

de la izq uierda uruguaya fue permanente en e l  periodo estudiado, aunque los rec lamos de las 

gremiales en materia de pol ít icas púb l i cas se orientaron en gran medida al rumbo económico q ue 

podría tomar los gobiernos, el aumento de la carga tributaria, los subsidios al gaso i l ,  l a  pérdida de 

compet i t iv idad con las economías de la región, i nfraestructura vial y portuaria y l as medidas q ue 

reduzcan los costos de producción.  

Ante los cambios estructurales q ue se han produc i do en el  transcurso de los gobiernos de izquierda, lo 

q ue ha ::-.ucedido fue un cambio en l a  forma de re lac ionarse por parte de las gremiales con los 

gobiernos, lo q ue las organizaciones han procurado es obtener los mayores benefi c ios en l a  defin ic ión 

de pol íticas públ icas o en la i ntegración de organismos como e l  P lan Agropecuario por parte de CAF.  

J unagra por parte de l a  CGU o el  i nst ituto de la leche AN P L .  Lo c ierto es q ue l as demandas a las  

ineficiencias del  aparato públ ico en el  transcurso de estos años, ha sido muy importante. 

Hay q ue destacar que l as organizaciones han logrado consol i dar su presencia como i nterloc utores 

del sector de l as agro-industrias i ntervin iendo en numerosas com isiones como las del senado y 

di putados del parlamento nac ional ,  así como también en una gran cantidad de programas del 

M inisteri o de Ganadería ( MG A P ), l o  q ue evidenc ia una i nfluencia  por parte de l as organ i zaciones en 

los órganos deci sores del gobierno. 

Como conclusión también se ha extraído q ue las agro-industrias han, d i versi ficaron sus modal idades 

de presión sobre la estructura del estado. En la mayoría de los casos se fueron dando las ". i s itas y 

entrevistas personales con autoridades de los gobiernos e i nstitutos técn i cos codi ri gidos por las 

organizaciones agropecuarias en su conj unto. Pero además hay gremiales como la ACA, S PF y CAF 

q u e  han desarrol lado u n a  multi p l ic i dad d e  contactos e n  el  mercado con agentes pri vados q u e  s e  han 

convertido en un i mportante nudo de organizac iones de dist inta índole capaz de converti rse en un 

poderoso instrumento de i n fl uencia extra - estatal . Esto se debe a una gran i ndependencia  que tienen 

d ichas organizaciones con l as estructuras del estado al  momento de marcar su rumbo los actores de 

las gremiales han b uscado su vínculo con otros agentes privados como estrategia, para ganar espac io 

en el  mercado, s in  depender de los favores púb l i cos, esto convierte a los gobiernos en un frente de 

presión q ue si bien es i mpot1ante al momento de l levar adelante una pol ít ica, ya no tiene para l as 

gremiales l a  central i dad de los años anteriores y se ha convertido en uno más entre otros. 
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En dicho trabajo q uedo demostrado q ue todo rec l amo está dirigido a lograr e l  mayor beneficio de esa 

demanda real izada, aun c uando la polít ica sea desfavorable. Todo rec l amo de l as gremiales se orientó 

hacia ese fin, desde l a  demanda de la evoluc ión de los costos de producción, apertura de mercados o 

e l  i mpuesto a la t ierra, todo esto son esfuerzos de l as gremiales por sacar e l  mayor beneficio posible  

de esa pol ítica, como se puede observar l as gremiales de dicha i nvestigación pertenecen a las 

l lamadas organi zaciones neocorporativ ismo rura l .  Por otro lado l as organizaciones son agentes 

pri v i l egiados, conectados a múlti ples i nstituciones privadas de l as que han obtenido impo11antes 

recursos para su fortalecimiento y mayor poder económico en el acceso a n uevos mercados, como es 

e l  caso A N P L ,S P F,ACA ,CAF y en menor medida l a  CG U .  

Hay que destacar l a  v i nculac ión con e l  gobierno a pesar d e  sustentarse e n  l a  colaboraci ó n  y acuerdos 

entre estos dos actores, que se vio afectado por la falta de correspondenci a  en los criterios 

i nstitucionales de part ic ipación en especial  en U unagra) j unta nacional de la granj a. También se 

puede afirmar q ue las gremiales son agentes protagón i cos en l a  gestión social  e económica del agro 

uruguayo,  según l as aspiraciones de cada una de estas organizaci ones, sino que el trato por parte del 

gobierno hacia estas fue diferencial .  

Las aspirnciones de l as gremiales, es que e l  gobierno j uegue un papel modernizador y faci l i tador del  

desarro l l o  y ser promotor de l as pol íticas dirigidas a la producción naciona l .  H ay que tener en c uenta 

que l as gremiales les han exigido a los gobiernos informar sobre l a  defi ni ción y marcha de l as 

pol íticas del agro nac ional . En n uestro medio l as gremial es agro-industriales son perc ibidas en un 

m undo común y convocados por i ntereses sim i lares de defensa y protección de la actividad, sus 

d iferencias m utuas han sido determinantes en la frag i l idad y escasa d uración de sus coord inaciones 

gremiales, no obstante e l  extraordi nario poder de presión conj unta alcanza contadas ocasiones. Este 

sería un elemento i mportante para comprender la acción colectiva de l as demandas en el agro

uruguayo. D ic has organizaciones poseen un peso sign i ficativo en lo económico y social  y un alcance 

de cobertura nacional,  el alcance estratégico en los d iferentes rubros y la i nfluencia sobre m i les de 

socios, hacen que sean agentes de presión sobre l a  construcción de pol íticas por parte de los 

gobiernos de izquierda. En efecto, las gremiales buscan a través de sus demandas i nc idir  en las 

pol íticas del desarrol l o  rural , que ha sido impulsado por l a  izquierda con un mayor énfasis que los 

gobiernos anteriores. Con la l legada de l a  izquierda al  poder l as gremiales, aunque s in  los pri v i l egios 

de periodos anteriores, sé adaptaron y lograron permanecer en l a  nueva configurac ión pol ítica. 

redefiniendo sus l iderazgos simbó l i cos como los representantes de la sociedad rura l .  
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El nuevo contexto pol ítico institucional ha l levado a las gremiales a ser más d inámicas y heterogéneas 

en sus redamos, incrementando el peso de las demandas para obtener mayores niveles de influencia y 

participación en la defin ición de pol íticas. Los gobiernos de izquierda han comenzado a considerar a 

las gremi ales agro-industriales como interlocutores de la l lamada nueva rural idad j unto a los intereses 

de las gremiales tradic ionales. 

Al considerar la izquierda a las gremiales como dinamizadores de la economía uruguaya, la izquierda 

ha sido coherente y parcial ,  seleccionando cuidadosamente entre las organizaciones más atines a este 

y exitosas. no ha sido impermeable a las demandas de dichas organizaciones pero tampoco su rehén. 

ha exigido como contrapartida la adhesión a los aspectos más generales de la pol ítica económica. 

La izquierda ha establec ido en estos años nuevas pol ít icas diri gidas al sector agropecuario, buscando 

involucrar a todos los actores del campo uruguayo en especial al empresariado rural que forman las 

agro-industrias, real izando nuevas pol ít icas como las mesas de desarro l lo que están dirigida a los 

productores con escaso capital y que no son partes de las agro-industrias. Sin embargo las gremiales 

agro-industriales han logrado espacios importantes de influencia y decisión, estos neocorporativ ismos 

aun están lejos de convertirse en los representantes hegemónicos de las demandas de la burguesía 

rural ante e l  poder públ ico. La incapacidad ha quedado demostrado que las organizac iones no han 

sabido o querido art icular proyectos de desarrollo más al lá de los propios. En resumen. el los son 

defensores del mercado como principal regulador de la vida social agraria y distribuidor de los 

recursos. esto ha l levado a las gremiales a maximizar sus propias demandas en detrimento de la 

preocupación por impulsar proyectos de forma colectiva y de esta forma beneficiar al conj unto de las 

organizac iones en sus rec lamos ante la puesta en funcionamiento de una pol ítica. 
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