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El sostenido crec imiento que ha mostrado la producc ión lechera durante los último años 
y su consolidación como rubro expo rtador constituye un caso de parti cul ar interés para anali zar 
e l pape l que puede cumplir e l cambio técnico en la construcc ión de ventajas competitivas. 
Investi gar los aspectos claves en la constru cc ión de competitividad en e l complejo lác teo 
uruguayo, las razones que han inducido a los cambi os y los ámbitos dond e se han desarrollado, 
constituye n los objetivos princ ipales de este trabaj o . 

El presente materi al ti ene su ori ge n en un trabajo e fec tuado por e l mi smo aut or, en el m arco 
de l proyecto sobre "Trans ición económica en e l U ru guay : opo rtunid ades y restri cc iones para 
la constru cc ión de competiti vidad estructural " desarro ll ado en el Cl ESU y que co ntó con e l 
finan ciamiento de la Fundac ión Yolkswagen . En e l mi smo partic ipó Cel ia Barbato en la 
fo rmul ac ión del marco de hipótes is y en la di scusión y conteni do de l trabajo, teniendo e l añ o 
1996 como momento de fin a li zac ión del pe ríodo tratado. 

Por esta razón este materi al ha debid o ser ac tuali zado en in formac ión y en su análi sis hasta 
e l 2000, as í como ajustado en su extensión y contenido para su utili zación por los est udi antes 
uni versitari os . 

* Asistente , Departamento de Ciencias Sociales. 
Técnico de la DIEA - MGAP 
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El sector co~taba con el antecedente d~ u~ importante aumento de la producción - junto al 
que se promov10 el desarrollo de la mdustna !actea-, en respuesta a una elevación de la demanda 
interna ocurrid~ a partir de mediados de la década del 30', pero que rápidamente se había 
agotado en razon de lo hm1tado del mercado doméstico. Sin embargo en dicha expansión 
estuvieron ausentes cambws en la base técmca de la producción, y por tanto la misma se 
sustentó en el aumento del número de productores y de la superficie destinada al rubro . 

A_ mediados de los 70' y dentro de un contexto nacional de promoción de exportaciones, 
comienza un desa~rnlloen la lechería de bases sustanc ialmente di stintas y que le van otorgando 
al complejo UA dmam1smo que lo vuelca progresivamente hacia el comerc io intern acional. 

En el trabajo se diferenci an tres escenari os de "construcc ión de ventaj as competitivas" en 
el período transcurrido entre 1975 y 2000: 

i)unafase de "acciones preparatorias" caracterizado por e l aumento de la oferta de leche 
-ori ginad?~~ el mejoramiento de pasturas a través de praderas p lurianuales- y el incremento 
de la rem1s1on de leche para mdustri a li zac ión. Se toma como período 1975-1981 ; 

ii) una fase de "efectivización de la ventajas competitivas" q ue involucra decisiones de ]a 
industria de invertir y di versificar productos , y que refi ere a la inserción en el mercado 
interna_cional, generándose espacios más libres de los efectos agres ivos de un comerc io 
d1stors1onado, a través de acuerdos binac ionales. Este proceso queda de finido entre 1982 y 
1991; 

iii) el avance hacia una integrac ión reg ional, con perspec ti vas promisorias para la lechería 
pautado por el ace ntuado déficit brasil ero ,junto con la aparición de nuevos actores industri ales 
estarían detenninando una nueva instanc ia de "reconstrucción de ventajas competitivas". S~ 
con-esponde desde las condiciones de 1992 hasta la actualidad. 

A lo largo del período las transformaciones técni cas que operan a nivel de los establec imientos 
lecheros constituyen la base del análi sis, pero que también involucra importantes desafíos para 
los centros ge neradores de nueva tecno log ía y el permanente ajuste que el sector industrial debe 
atender frente a los_cambios de las condiciones que ri gen el comercio intern acional, en especial 
las d1 stors1ones ori ginadas desde los países desarrollados que hegemoni zan los mercados de 
lácteos y de sus políticas protecc ionistas. ~ 

En la conjugación de estos esfuerzo,s, con la confirmac ión de una importante arti cul ac ión 
agromdustn al, se va defi ni endo y conso lidando el complejo agroindustrial lácteo en Uruguay. 

EL CAMBIO TÉCNICO EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE 
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i) Se reconoce al cambio técnico un papel central como condición de la expansión de la 
producción del complejo lácteo y de la consol idación de su capacidad exportadora. El peso 
de la innovac ión como factor determinante de incremento de la productividad se ubica en 
la producción de leche, desencadenante de la transformac ión del complejo . 

ii ) La interacc ión entre los actores del complejo como partícipes y articuladores del cambio 
técnico distingue a este proceso de «agro industriali zac ión», favorec ido por su carác ter 
predominan temente cooperativo. 

La incorporación de cambi o técnico en la industri a se acompasa al crecimi ento de la producc ió n 
y producti vidad de la leche. 

iii ) La soste nida expansión de la producción y la ex portación a lo largo de dos y media décadas, 
pone de relieve una dinámica tecnológica de implicancias competiti vas. 

iv) El proceso de generación/difusión de tecnología consti tuye un caso de interacción público 
privado que precede al proceso de adopc ión. Los esfuerzos de l aparato púb lico en torn o a 
la adaptación y difusión de la tecnología forrajera para ganadería de carne, generan la 
disponibilidad de tecnolog ía que la lechería adopta a med iados de los setenta. 

v) El carácter sistémico de la «construcción de ventaj as competiti vas» en el sector lácteo se 
expresa, en un complejo entramado de determinantes en cuy o contex to opera el cambio 
técnico. Ell as refieren a la trayectoria hi stórica del complejo, al pape l del Estado en el 
proceso de estas dos décadas, a espec ificidades propias de la realidad uru guaya. 

vi) De los antecedentes del sector destaca el carácter nacional de las empresas que comandaron 
el proceso y en particular de Conaprole . «El complejo contaba con una empresa de alta 
grav itación nacional, legit imada en su accionar por e l reconocimiento del interés público 
de su gesti ón y que contaba desde hacía cuarenta años , con el apoyo del Estado . .. »(Barbato, 
Paolino, 1987) 
La intervención del Estado en los mercados lác teos, se mantiene , con alterac iones, has ta el 
presente a pesar del contexto liberalizador de la polít ica económica. 
El abasto de leche pasteurizada al mercado intern o y las regulaciones de precios que todavía 
la rige n, han contri bu ido con variada importancia en la construción de las ventajas 
competitivas. 

vi ii ) La inserción en los mercados externos fue apoyada en sus primeras fases por la acc ión del 
Estado a través de acuerdos binacionales de comercio. El PEC abre el espac io del mercado 
de Brasil , hegemónico en la última década en la estructura de exportaciones lácteas de 
Uruguay en el marco del MERCOSUR. 

ix) La organi zación cooperativa, predominante en el complejo agroi ndutrial lácteo, ha debido 
atender los intereses de los productores de menor capacidad económica que representan un 
componente importante de la base social, operadando en consecuencia, como fac tor de 
atenuación de la regresiva di ferenciación empresarial que conlleva la generalizada adop
ción de tecnología. 
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x) El último período recoge cambios en la estructura industrial con el ingreso de transnacionales 
que mtroduce nuevas condiciones de competencia interna, no solo e n la comercializac ión 
de productos, s ino en la captación de materia prima. 

2. UNA VISIÓN GLOBAL DEL PROCESO 

a) La producción de leche 

El sector lechero, luego de la primer etapa de crec imiento en que se dedicó a cu bri r el 
aumento del consumo i_n_terno ( 1935-1955), pasó por un período de estabilidad y de moderado 
aumento en la produccwn, acumul ando apenas un 14% en los dos decenios que van de ¡ 955 
a 1975 (véase cuadro Nº I). 

A med iados de la década de l setenta se revierte la situac ión y la producción crece 
sosten~damente a una tasa promedio anual del 3%. Se configura as í un proceso de fuerte 
drnam1 smo de la producción lechera, ll amati vo en el contexto de la producc ión agropecuari a 
de Uruguay. 

El factor principal que exp lica esta expansión de la producc ión se encuentra en la fu erte 
transformación tecnológica de los tambos, tema que se prioriza en este trabajo. 

Cuadro Nº l. Producci ón anual de leche y cantidad remitida a las plantas 
indus tri ali zadoras 

AÑO Producción Remisión Indice Remisión/ 
(mill lt) (mill lt) (1976=100) Producción ( % ) 

1954-57 635 204 - 32 
1960-62 690 238 - 34 
1968-70 714 225 - 3 1 
1973-75 723 276 - 38 

1976 742 347 100 46 
1980 790 470 135 59 
1985 894 595 171 67 
1990 937 707 204 75 
1995 1.217 953 275 78 
1996 l .263 996 287 78 
1997 l .299 1.02_7 296 79 
1998 1.424 l.1 38 328 79 1 
1999 l .434 l.1 52 332 80 
2000 1.341 1.047 302 78 

Fuente: FAO y DIEA-MGAP 
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El crecimiento de la producción es acompañado desde fines de los setenta por un incremento 
de la remisión a una tasa que supera al de la propia producción. Una parte cada vez más e levada 
de la producción pasa por las empresas industriali zadoras (38% en 1975 y 80% en el 2000) , 
refl ej ando un fuerte proceso de integración agroi ndustrial. 

De ahí en adelante el sector industrial ha s ido provisto de un volumen crec iente de leche, -
la remisión se multiplica cas i cuatro veces en veintic inco años- fenómeno de ex traordinaria 
relevancia para el desarrollo del complejo. 

b) Distribución geográfica de la demanda y oferta de leche 

En la medida que el sector lác teo se desarrolló en una primera etapa orientado a cubrir e l mercado 
interno, los requerimientos de leche pas terizada para consumo de la población jugaron un papel 
determinante en la locali zación de las plantas y de las inversiones industri ales. Montev ideo, donde 
se concentra la mitad de la población del país, nucleaba en el año 197 1 el 60% de la capacidad total 
de procesamiento y consum ía más de l 90% del total de la leche pasteri zada. 

El carácter perecedero de la leche, y su régimen di ari o de producción, determ inó la fuerte 
concentrac ión geográfica de las exp lotac iones lecheras respecto a la prox imidad del mercado, 
inc luso con cierta independencia del potencial productivo de los suc ios, conformando una 
cuenca con tambos que tenían, y aún mantienen, una alta espec ialización en el rubro . 

A pa rtir de mediados de la década de los se tenta, la lechería se va ex tendiendo en el territori o . 
En expres ión de algunos autores, la lechería se vuelve una producc ión «nacional». 

En un comienzo, la amp li ac ión de la capacidad de recibo estuvo priori zada a ubi carse dentro 
de la propia zona de producc ión tradicional -Canelones, Florida, San José- y luego se fue 
incrementando y expandiendo en el resto del país (cuadro 2). 

Dos fac tores favorec ieron la desconcentración de la recepci ón de leche: la de finición del 
carác ter multiplanta de Conaprole y la incorporac ión y/o ampli ac ión de otras empresas que 
surgieron dentro de l contexto de la promoción de ex portac iones no trad icionales. 

Cuadro Nº 2. Capacidad máx ima de procesamiento de leche por departamento. 

Departamento 

C uenca Sur ( 1) 
Montev ideo 
Paysandú 
Resto 

TOTAL 

Capacidad máxima diaria empleada (mil lt) 
1971 1977 

304 969 
730 750 
30 , 80 
18 1 331 

1.245 1.680 

( 1) Comprende Canelones, Florida y San José 
Fuente: DIEA-MGAP, Cifras estadísticas Nº 17 . 

1978 

985 
700 
120 
390 

1.795 
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. Est: co~p_ortamiento de las industrias, que implicó un importante esfuerzo de inversión, 
mfluyo pos1t1vamente sobre la expansión de las áreas productoras de leche. La industria 
desarrolla un~ estrategia nacional de captación de leche que es percibida por los productores 
como una sena! de que estaría garantida la continuidad de recibo del producto en las áreas 
lecheras tradicionales y las nuevas. 

. Los productores se ?1ostraron r~cepti ':'os a estos incenti vos , no só lo aq uell os con tambos ya 
mstalados , smo ademas en un con Junto importante de nuevos remitentes que se reconvierten 
a lecheros provenientes de otros rubros, en espec ial desde los s istemas agrícola ganaderos. 

c) Destino de la leche remitida a plantas industriales 

La pas teuri zac ión constituyó la actividad industrial más importante hasta fin es de los 70' , 
cuando le corre~pondfa _más del 60% del volumen de leche rec ibido en plantas. Hac ia tal 
producto se hab1an pnonzado los planes de desarroll o industrial. 

El volumen de leche excedente que com ie nza a generarse a partir de entonces, se orientó a 
den vados_ lácteos con diferentes grados de procesamiento que las empresas debieron volcar al 
mercado mterno que se mostró limitado por lo reducido de la población, la ausencia del 
crec 1m1enlo del mgreso per cápila y el ya alto consumo de lácteos, y fue agotando rápidamente 
sus perspectivas como soporte para el desan ollo de la producción y la industri a. 

La exportac ión, que apenas se perc ib ía como un intento de «promoción >> dentro de un 
contex to de incertidumbre, emergía como un camino necesari o de transi tar para viabi li zar la 
salida de algunos derivados lácteos. 

La ind_ustria ti ene capacidad de maniobra sobre los precios de los productos destinados al 
mercado mterno Y es tomador de precios en el mercado intern ac ional. El manejo de los precios 
de los productos destmados al mercado interno contribuye a alcanzar condiciones de 
compet111v1dad externa. 

d) El cambio técnico en la producción de leche 

El importante aumento de consumo interno de alimentos verificado en el país desde 
mediados de los 30 ', tuvo una respuesta inmediata de la base productiva de varios sectores , 
mcluyendo 'el lechero. 

Los estudi~s s_obre el sector lechero coinciden en la denominación e identificación de esta 
etapa de crec1m1ento como la primera expansión , desarrollada en base a una extensión · 
hori zontal, ya que implicó una ampliación del área de los tambos en actividad y la incorporación 
de nuevos productores, sin modificaciones sustanciales del sistema de producción predominan
te. L~s. razones para el desarrollo del sistema están en el aprovechamiento de las buenas 
cond1c1ones ambientales y de recursos naturales con que cuenta el país para la ganadería de base 
P.~storil. Se considera finalizada a comienzos de los 60'. 

EL CAMBIO TÉCNICO EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE 7 
VENTAJAS COMPETITIY AS EN EL SECTOR LÁCTEO ( 1975/2000) 

La segunda expansión, desde mediados de los años setenta, se basó en la transformación 
tecnológica de los tambos ya que las técnicas de producción existentes tenían un elevado 
soporte en el campo natural , verdeos anuales y un alto sumini stro de concentrados por litro de 
leche. Este sistema trad icional condicionaba la producción a la oferta estac ional de forraje, con 
bajo nivel nutriti vo y de manejo, que culminaban en una pobre performance productiva y 
reproductiva del rodeo lechero y en un hecho de particular importancia : un alto costo de 
producción por litro. 

El carácter esencialmente pastoril de la producc ión constituyó el elemento clave para la 
transformación del sistema. Durante la década de los sesen ta se había desarro ll ado en el país 
una tecnología de agricultura forrajera para el mejoramiento de pasturas, probada y relati va
mente evaluada que había fracasado como propuesta para la ganadería de carne y lana. El 
paquete tecnológico de base, con origen en Nueva Zelandia, apuntaba a una transformación e n 
la calidad y cantidad de forraje a partir la fertili zac ión fosfatada y siembra conjunta de 
gramíneas y leguminosas . 

Esta tecnología se encontraba disponible lo que permitió que al difundirse hac ia los tambos 
fuera adoptada ex itosamente por los productores lecheros. A diferencia de lo ocurrido en la 
ganade ría de carne y lana, el aumento en producc ión que generaba la nueva tecnología se 
correspondía con incremento en los ingresos y en la rentabilidad de los tambos. 

Factores institucionales, como el desarroll o de investi gaciones en La Estanzuela, el contar 
con un organi smo como el Plan Agropecuario en su doble carácter de asistente téc ni co y 
fin anciero, y el equipo de ingenieros y veterinarios que compone el aparato de as istencia técn ica 
de Conaprole, fueron fundamentales para la adopc ión de la técnica citada: 

La creciente arti culación productor-industria van quedando de manifiesto a través del papel 
de promotor e incentivador del cambio téc nico que tiene el sec tor industrial y de la receptividad 
que encuentra en la base productiva, siendo un elemento fund amental en el futuro del complejo 
dada su incidencia sobre el mejoramiento de la competitividad. 

El proceso de adopción de una nueva tecnología no fue de ninguna manera algo espontáneo 
como tam poco independiente de la capac idad relati va de los productores para su incorporac ión. 
La incertidumbre que el cambio tecnológico generó en los productores se fue superando por las 
experiencias provenientes de la aplicación y manejo de praderas en la ganadería, el aprendizaje 
de quienes las adoptan dentro de los propios tamberos, en interacción con los apoyos 
institucionales que promov ieron la difusión y el asesoram iento técnico. 

Debe señalarse que la propuesta cobró dinamismo y no se limitó a la implantac ión de 
pasturas, si no que se acompañó con otras innovac iones como instalaciones , máquinas de 
ordeñe, tanque de frío, nuevas prácticas de manejo, y la ex igenc ia de un carácter cada vez más 
empresari al asumido por el productor. 

Las transformaciones tecnológicas sobre un sistema extensivo de base pastoril redundó en 
un sustantivo mejoramiento de la productividad por hectárea y así, en la cuenca lechera del sur 
luego de más de 40 años de estabilidad en tomo a 760 lt/ha/año, este indicador se multipli có por 
2.3 veces entre 1977 y 1997 (cuadro 3). Situaciones en el mismo sentido, aunque con diversas 
intensidades y particularidades, se dieron en la lechería en el resto del país. 
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Cuadro Nº 3. Evolución de la productividad de leche por hectárea en la Cuenca Sur 

Media 
Año 1936 1952 1961 1968 36-68 1977 1980 1986 1990 1995 1997 

Lt/ha 768 71 8 767 732 732 731 780 920 1170 1450 1685 

Fuente: Elaborado por el autor en base a diferentes f uentes 

El cambio térnico deternzinó w1 mejoramiento en el ingreso econónzico de los ta b . ' , d ¡ . . , m os J como 
se ve:a mas a e ante, «re11_tab1l1za» la actividad lechera, condición principal de la adopción. 
Al m~srno tiempo, se aprecia una heterog:neidad de comportamiellfos en los dive rsos estratos 
de p10cluctores. En consernencw , el fe nomeno de tecnificación ha diferenciado a los produc
t~res que han contado con menores recursos y capacidad para hacer frente a las inversiones 
n esgas y orgamzación que la tecnología demanda. ' 

e) La exportación y el mercado mundial 

Es int~resante comprobar que a pesar de que la lechería se desarrolló originariamente para el 
mercado m~erno, desde 1942, Uruguay colocó productos lácteos en al mercado externo (cuadro 
4). L~ cas~ma, produc_io de muy baJO grado de procesamiento, aparece como el úni co rubro de 
expo1 tac1on regul ar solo generado en c1rcunstancias de excedentes estacionales de primavera . 

Cuadro Nº 4. Monto total anual de las exportac iones de lácteos (miles dólares) 

Períodos Monto promedio anual 
(miles dólares) 

1942-45 236 
1946-50 484 
195 1-55 351 
1956-60 448 
196 1-65 1.070 
1966-70 1.580 
1971 -73 1.400 
1974-76 2.660 
1977-79 8.320 
1980-82 25.500 
1983-85 32.300 
1986-88 42 .800 
1989-9 1 69.500 
1992-94 90.400 
1995-96 134.400 
1997-98 163.400 

1999 157.885 
2000 129.172 

Fuente: Banco República del Uruguay (BROU) y Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) 
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Desde el comienzo de esta corriente de exportación se percibían las notorias dificultades que 
encontraría nuestro país para comerciar productos lácteos deri vadas de la aplicación de 
políticas proteccionistas y de subvenciones de los países desarroll ados. 

Por su parte, el comercio mundial de lácteos mostraba en la década del 60' una continua 
expansión cuyos centros de estas corrientes se ubicaban en los países desarroll ados por su 
carácter de grandes productores como algunos de Europa, EE.UU . y Nueva Zelandia. En los 
países de América Latina, se regis traba una escasa participac ión como oferentes y un crec iente 
perfi l importador que irá de li mitando un espacio de atención preferencial como mercados para 

nuestro país. 

Dado lo reducido de sus excedentes, cab ía esperar que Uruguay encontrara un espacio en este 
importante intercambio mund ial si bien su inserción lo colocaría en tomador de precios. 

A mediados de la década de los setenta, cuando la expansión productiva se asocia desde las 
agro industrias lácteas a un des ti no exportador, Uruguay deb ió plantarse por lo tanto.frente a 
un mercado cargado de efectos distorsionadores, porjitera de las ventajas relativas ligadas 
a las condiciones ,zarurales y técnicas ele la producción. El mercado internac ional de fin ía 
entonces las coordenadas a que debería responder su capac idad competiti va. 

La década del 70' muestra un cambio signi fica ti vo de las exportac iones lácteas uruguayas 
ya que las empresas procesadoras asumen un conjunto de acc iones técnicas, que les habilite n 
para insertarse en el mercado internac ional. El proceso de «construcción de ventajas compe
titi vas» para el sector, se asocia en esa fase a la promoción de productos de fáci l colocación y 
de limitada transfonnación, valorando el bajo costo de la leche como condición de competiti vidad. 

A través de los valores del cuadro 4, se constata cómo el sector lácteo uruguayo se inserta 
en el mercado externo y se afirm a en la década del 80' donde llega a quintupl icar el valor d_e 
lo exportado con relación a 1979, culminando el siglo con montos promedia les anuales de U$S 

150 millones. 

Los ac uerdos bilaterales de comercio con Argentina (CAUCE) y Bras il (PEC) constitliyeron 
fac tores de importancia en la construcc ión de ventajas competiti vas de la corriente exportadora. 
En primer térmi no porque aseguraron un espacio para exportar en momentos en que los 
subsidios eran espec ialmente agres ivos y en segundo lugar, porque crearon antecedentes con 
la presencia de productos de origen uruguayo en Bras il que ahora, con la operac ión Mercosur 
tienen mucha signi ficac ión. De esta manera las empresas agroindustriales ac umularon expe
riencia y conoc imiento sobre las caracterís ti cas parti culares que presenta este mercado . 

La década del 90 confi rmó a Uruguay como exportador neto de lácteos, al tiempo que se fue 
g:enerando una concentración de la corriente comercial con Brasil , situación que ha determi
~ado que fin ali zara el siglo no sólo sacudido por las inestabilidades internas de dicho país , sino 
condicionado por las políticas que el mismo está mostrando de protecc ión a sus productores 
lecheros y de la búsqueda del autoabastec imiento en leche. 
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3. LA PRIMERA FASE DE LA SEGUNDA EXPANSIÓN(l975-81): 
CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE Y 

AGROINDUSTRIALIZACIÓN. 

A partir de 1974 en el país se estaba as istiendo a una política que priorizó las actividades 
orientadas a generar di visas, para lo cual promovió a las exportaciones no tradicionales de rubros 
como el lechero. 

Durante el transcurso de este tiempo se va consolidando la creciente apertura de la economía 
y se asiste a una fuerte reducción arance lari a y desprotección industrial que dejó dec ididamente 
expuesto a los diferentes sectores intern os a las condiciones de competencia del' contexto 
internacional. 

Tales eran las condiciones existentes predominantes en el país en las que el sec tor lácteo se fue 
desarroll ando hacia el crecimiento. 

3.1 El tambo en la reconversión de predios agrícola ganaderos en crisis. 

Al abrirse la década de los setenta, los principales rubros de exportación con que contaba 
nuestro país -carnes, lana y granos- vieron modificadas sus perspectivas debido a cambios 
significativos en el comercio internacional de productos agropecuarios que detenninaron 
importantes caídas de los precios, en simultaneidad con el cierre de importantes mercados como 
el europeo. 

Al mismo tiempo cÓmienzan a darse en e l país un conjunto de medidas de política de carácter 
aperturista, que afectan con mayor fuerza a los rubros particularmente orientados al mercado 
interno que contaban con diversas protecciones, incluyendo la presencia del Estado en fases de 
comerc ialización. 

Ladesprotección a la acti vidad interna a través de la liberalizac ión de l comercio, profundi zada 
a partir de 1978, afectó el comportamiento de algunos sectores de productores agropecuarios. 
Estos cambios de escenario llevaron a importantes corrimientos en los sistemas de producción -
modifi cación en las combinac iones de productos, en ta tecnología empleada y en las escalas de 
producción- donde el riesgo y la incertidumbre se convirtieron en elementos primordiales al 
momento de la toma de decisiones de los productores . 

En este sentido la lechería aparece proporcionando importantes ventajas en relac ión a la 
ganadería extensiva y la agri cultura cereal era: asegura e l recibo del producto; determina ingresos 
mínimos y relativamente estables a través del precio de la leche cuota ( que se define con 
independencia del mercado y tienen históricamente un sobreprecio respecto a la leche industria) 
y es casi la única actividad agropecuaria que proporciona un ingreso mensual. Estas condiciones 
resultan notoriamente favorables en una instancia en que las deci siones empresariales de los 
productores están centradas en la adopción de tecnología que implica in versiones y mayor riesgo. 

La captación de estos nuevos remitentes tiene su máxima expresión en la zona litoral oeste del 
país, exigiendo a laindustriaun reajuste en los centros de recibo conduciendo a unadesconcentración 
de su capacidad de procesamiento. 

EL CAMB IO TÉCNICO EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE 1 l 
VÉNTAJAS COMPETITIVAS EN EL SECTOR LÁCTEO ( 1975/2000) 

Ello implica el establecimiento de centros de recibo en diferentes zonas del país así como la 
adopción de nuevos sistemas de transporte y comercialización y el montaje de un aparato de 
as istencia técnica para inducir la adopción de tecnología en los tambos, indispensable para 
alcanzar un nivel superior e desarrollo. La disponibilidad de leche de calidad no puede alcanzarse 
sino a través del mejoramiento de las condiciones de producc ión a ni vel de predio. 

Visuali zada desde el presente, estas acc iones aparecen como «preparatori as» de una estrategia 
exportadora que se embarcaba en un proceso de construcción de ventajas competiti vas. 

3.2 El liderazgo de Conaprole 

Dentro de las acc iones que determinan este proceso de desconcentración industrial, Conapro le 
tuvo un protagoni smo fundamenta,! con su esquema industrial multiplanta. E t hecho de que la Ley 
l 0 .707 de 1946 estableciera: 

«la posibilidad de que todo productor de leche de cualquier zona del país pueda hacerse 
miembro de la Conaprole, tener acceso a una cuota inicial de 60 litros de leche para el consumo 
( e11 caso de estar habilitado) y la cooperativa está obligada a recibirle toda la leche que le remita» 

incidió directamente sobre la captac ión del producto en las nuevas plantas. Esto trasm itió una 
sensación de garantía para el productor y contribuyó a formar condiciones generadoras de 
integración al circuito agro- industrial. 

La multiplicación de plantas de Conaprole dete1minó que en e l año 1978 captara el 78% de la 
leche remitida a las industrias, cuya mayor escala le permitió alcanzar ventajas competiti vas . 
estableciendo opciones alternativas en la elaboración de productos industriales y a la vez manejar 
ciertos volúmenes de stocks de productos de acuerdo a las expectat ivas de los mercados, 
consolidando su perfil de empresa líder. 

3.3 Un segmento protegido del mercado: la leche «cuota» y el consumo de leche 
pasterizada. 

El mercado de leche pasterizada, tanto para los prod uctores como para consumidores, ha estado 
hasta el presente regul adas por el Estado. 

a) El consumo de leche fluida 

El volumen consumido como leche fluída pasteurizada se ha caracterizado his tóricamente en 
Uruguay por presentar una relativa estabilidad y un escaso dinamismo propio ele un mercado 
interno reducido, donde se alcanzó un aceptable nivel de consumo per cápita y que presenta un 
escaso crecimiento de la población. Esto ha determinando que su ampliación haya dependido de 
la eventual sustitución de la venta de leche cruda y/o aumento del consumo por caída de su prec io. 

El volumen comercializado de leche pasterizada aumentó considerablemente entre 1947 y 
1952 pasando de 88 millones de litros a 152 millones, es decir un 72%. 
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En 1977 el consumo per cápita se ubicaba en 71 litros, mostrando luego tres etapas: un descenso 
hasta 1987 en que se ubica en 61 litros, para retomar un acelerado aumento que alcanza los 83 litros 
en 1996 (máximo consumo anual) y retomando una caída en adelante (ver cuadro 5). 

Cuadro Nº 5. Consumo anual de leche pasteri zada en el país (total y per cápita) 

1977 1980 1987 1994 1996 2000 

Total Leche (mili litros) 200 197 185 248 258 227 

Población (mili ) 2 .8 2.9 3.0 3.1 3. 1 3.2 

Litros/pob. 7 1 68 6 1 80 83 71 

Fuente: DIEA-MGAP «Leche: Cifras Estadísticas». 

b) Mercado de leche cuota: origen, cometidos y ventajas 

El régimen de leche cuota fue creado con el fin de asegurar el abastecimiento a la pob lac ión 
con leche fresca, quedando comprometido cada productor a remitir una determinada cant idad 
diaria de litros durante todo el año y por el cual recibirían un precio mayor que tendría en cuenta 
la evolución de los costos, siendo fij ado administrativamente por el Poder Ejecutivo. Este objetivo 
quedó plenamente cumplido desde fines de los setenta. 

El sistema de leche cuota le ha proporcionado a los integrantes del complejo condiciones 
favorables que merecen señalarse: 

i) a los productores que la poseen les da mayor seguridad en el precio y les proporciona más 
estabi lidad en sus ingresos debido al mecanismo de fijaci ón. Esta situación resultó más 
importante en los primeros años de crecimiento, mientras tuvo una participación mayor en la 
remisión y actuó como mejoradora de la rentabi lidad de las in versiones en el conjunto de 
productores. El prec io que en promedio recibe un productor será mayor cuando la cuota ocupe 
una proporción más alta en su remisión. 

ii ) a las empresas procesadoras que participan en éste segmento de leche pasterizada les ha 
beneficiado: otorgándoles un capital de alta rotación; permitiéndoles, en condiciones de 
competencia para captar leche, generar un mejor «precio promedio»; acceder al «peinado>> de 
la leche que se basa en retener una cantidad de la gra a sin que le s ignifique un costo. 

El mecanismo de fijación de precio, contempla el costo de producción y por lo tanto, ha 
trasladado al consumidor las particularidades de la tecnología aplicada en los diferentes 
momentos . Así puede sostenerse que mientras no tomó fuerza el proceso de transformación 
tecnológica, la poblac ión estuvo sujeta a precios de la leche altos y muy variables como 
consecuencia de lo elevado de sus costos de producc ión. Entre 1974 y 1977 se asistió a una 
acelerada caída del precio de la leche destinada a pasteurización (ver gráfica 1), comenzando a 
estabi lizarse cuando se fijó un nuevo el mecanismo para el cálculo del costo (febrero de 1979) y 
el ajuste operó trimestralmente de manera de adecuarlo a las variaciones de precios de insumos 
y de productividad que operaban internamente. 

:; 
i 

EL CAMBIO TÉCNICO EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE 

VENTAJA~~OMP~1:!T_IV~ S EN EL S~CTO~ LÁC1:!:lO ( 1975/20.Q_~ 

Gráfico 1. Evolución del precio de la leche al 
pro ductor 
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El incremento de l consumo de leche pasterizada ha resul tado de escasa significación frent e al 
aumento de remisión y esto se reflej a en la pérdida de importancia relativa de la cuota dentro del 
total (ver cuadro 6). 

Cuadro Nº 6. Ingreso de leche a plantas pasteuri zadoras (total y cuota). 

Año Remisión total Cuota Cuota 
(mili lt) (mill lt) ( %) 

1970 294 176 60 
1975 312 178 57 
1980 470 196 42 
1985 581 18 1 3 1 
1990 678 223 33 
1995 933 266 27 
2000 1005 228 22 

Fueme: elaborado en base a datos de DIEA y la Junta Nacional de la Leche 

3.4 Los precios y la diversificación en la estrategia de la industria láctea 

La dinámica que adquiere la producc ión, y por tanto la remisión, opera como una fuerte presión 
en las empresas induciéndolas a una permanente adecuación no sólo en la capacidad de recibo, 
sino en el tipo y cantidad de derivados lácteos. 
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Importa señalar que es diferente el mecanismo que rige para la detenni nación del precio que 
recil:,e el productor por la leche des tinada a industrial ización del que percibe por «leche cuota». 
Hasta 1976 el precio de la <<leche industria» era fijado por el Estado. A partir ele ese momento y 
en base al nuevo esquema de políticas, se liberaliza este segmento de mercado y el precio de la 
leche industria pasa a ser fijado de manera independiente por cada empresa industrializadora en 
circunstancias en que muchas de ellas buscaban desarrollar su capac idad exportadora. 

Este sistema ha resultado paiticularmente importante ya que posibilitó que cada empresa 
hiciera un manejo estratégico de desarrollo comercial e industrial a tra vés del prec io. Esencial
mente habilitó a ·que operara un si stema de traslado de los precios que rec ibían en el mercado 
interno y en la exportación, hac ia los productores a través del precio de la leche «industria». 

El comportam iento que asumen las empresas, en particular Conaprole, con respecto al precio 
de la leche industria está fuertemente vincu lado a la promoción del cambio técnico en los tambos 
y en el rclacionamiento creciente entre productor-industri a. La reducción de costos de la 
producdón de leche, consecuencia de la nueva tecnología, permitió que la producción de 
leche continuara creciendo a pesar del descenso del precio que percibía el productor. 

Estas condiciones fueron derivando en una dependencia cada vez mayor del prec io que en 
promedio reciben los productores respecto al precio de la leche industria, valor que recoge las 
condiciones de precios que se obtienen en los derivados lácteos. 

Este fluj o de materi a prima impulsó al sector procesador y contribuyó al mejoramiento en su 
capacidad competiti va ya que pudo planificar en la etapa industrial en cuanto a líneas ele productos 
ele fonna de diversificar la oferta, manejar volúmenes estables y crec ientes de derivados , tanto 
para el mercado interno y en particular para encarar la exportación. 

3.5 El cambio técnico en el origen de la expansión del complejo 

3.5. J La incorporación de praderas y su impacto sobre la productividad. 

El proceso de transformación productiva, que ha llevado al crecimiento de la leche anterior
mente señalado, tiene sustento en determinados cambios tecnológicos en los tambos, con un 
sopo11e básico en el incremento de praderas artificiales pluri anuales. Estas técnicas , ap li cadas 
sobre un sistema tradi cional de baja productividad , rompieron el principal freno para el desarrollo 
de un a producción que se caracteriza por ser e fi c iente en la capac idad de transformar los forrajes 
en leche y se tradujeron en rápido aumento de la producción. 

Las transfo1maciones técnicas deben ser vistas como una secuencia de pasos que conducen 
progresivamente al mejoramiento en la eficiencia producti va en dos fac tores re-levantes como la 
mano de obra y la tierra. 

. Los productores demostraron ser receptivos a las propuestas para el levantamiento de la 
pnnc1pal restricción que prevalecía - la baja disponibilidad de forraje , en calidad y cantidad- e 
mcorporaron las innovaciones tecnológicas. 

EL CAMB IO TÉCNICO EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE 
VENTAJAS COMPETITIVAS EN EL SECTOR LÁCTEO ( 1975/2000) 

a) Las acciones institucionales 

15 

Instituciones como el Plan Agropecuario y los servicios de asistencia agronómico-veterinari a 
que instrumentó la Conaprole cumpli eron un relevante papel en la difus ión y promoción de las 
nuevas técnicas, al tiempo que los productores transitaban un proceso de aprendi zaje y aj uste de 
las mism as. 

A medida que los productores fuere n adquiriendo dominio de las técnicas e incorporaron 
conocimiento a través de su experiencia y de la observación del comportamiento de otros 
productores lecheros, lograron superar las incertidumbres, determinando una acelerada adopción. 
Ell o se puede verificar tant o por el área de praderas plurianuales como por el ritmo de 
implantac ión. Como se aprec ia en el cuadro Nº7 en 1979 el 39% ele las exi ste ntes se habían 
implantado durante el año, superando el 25% esperable si fuera solo para reposic ión. 

La productividad promedio de 824 1 i tros de leche por hectárea alcanzados en 1979 ya insinuaba 
una mejora del 13% en relac ión de los ni ve les que se habían mantenido incambiados duran te 
décadas. 

Cuadro 7. Superficie de praderas plurianuales y productividad en la cuenca sur 

Año 

1979 
1987 
1997 

P. plurianuales 
Mil ha % 

62 
108 
l 18 

16 
27 
32 

Implantadas en el año 
Mil ha % 

24 
38 
36 

39 
35 
31 

Fuente: elaborado en base a DIEA-MGAP 

Productividad 
(LUha/año) 

824 
965 
1685 

Para los remitentes de Conaprole, la formac ión en 1976 de un «Servicio de Extensión 
Agronómico-Veterinario», determinó que aquellos productores que se mostraban más dispuestos 
al cambio di spusieran de este apoyo al que sumaba el fin anciero pues incluía una operativa de 
represta a sus productores de los créditos que el BROU le concede. Este mecani smo le permiti ó 
a la empresa incidir fuertemente en la adopción de tecnología e influir en la expansión de la base 
productiva. 

Otros organismos instituciona les con carácter básicamente público, como la Un idad de 
Lechería de La Estanzuela, acompañaron investi gando y generando nuevos conoc imientos , 
dando respuestas a los di stintos problemas que surgían. 

b) Componentes de la prodllcción 

Estas transformaciones en la base alimenticia desencadenaron efectos diversos sobre otros 
componentes de la producción: mejoró la performance individual al aumentar la roducción por 
~ 1 (lt/v.masa y en ordeñe), se i cremento-lad tación, comenzaron a atenderse aspectos 
reproductivos que indicaban una s ituación de elevada ineficiencia (alta edad de primer entore, 
prolongado intervalo interparto) y ~e establecieron nuevos esquemas sanitarios. En estas 



16 ALFREDO HERNANDEZ 

condiciones el nivel genético del rQ_deo no apareció como una restricción important\!~Y-res.pondió 
rápid mente a los cambios de alimentación y manejo demostrandQla existenciade..un-impmtante. 
potencial sin aprovechar. -

De manera simplificada, al sólo efecto de objetivar los principales componentes dtlfilum:_nto 
de procl~dad se puede plantear a la misma como el resultado del producto entre cuatro 
variables : 

Ltlha/año = Animales/ha x V.M.ltotal x V. O./V.M . x Lt/V.O./día 

Donde: ~ 

A. lecheros/ha = carga de animales por hectárea 
V.M./total = vaca masa (vacas en ordeñe y vacas secas) en el total del rodeo 
V.O.= vacas en ordeñe 

Los valores que toman estas variables en la cuenca del sur en difere ntes años se observan en 
el sigu iente cuadro. 

Cuadro Nº 8. Evolución de la producti vidad de la leche y sus componentes en la cuenca 
sur. 

Año LT/ha A.L./ha VM/total VO/VM Lt/VO/día P. plilrianual 
(o/o) ! 1) 

1977 73 1 = 0.8 0.56 0.60 7. 1 12 

1979 824 = 0.8 0.56 0.62 8.2 16 

1987 965 = 0.8 0.49 0.62 11.2 27 

1990 1230 = 0.9 0.53 0.66 11.0 26 

1997 1685 = 0.9 1 0.6 0.64 13.3 32 

( 1) Respecto a la superficie lechera 
Fuente: lng.Agr. A. Hernández,»Jornada presentación resultado económico de modelos lecheros», 

MGAP-DEE, 199 1 y DIEA, 1997 

Los valores inici al es del período ponen de relieve la baja performance en litros por animal 
ordeñado, siendo la variable de más rápida respuesta en los dos primeros años frente al cambio 
alimenticio pues mejora un 15%, hac iendo un aporte sustantivo al aumento de la productividad. 

En el mismo período se constata un aumento del 33% en la proporción de praderas plurianuales, 
constituyendo la herramienta clave del incremento de la productividad. 

~ que genera el cambio té_cniCQ.se_vjsualiza comparlll}QQ valores de mode~ . 
representativos de predios· ue corres anden a una misma escala de tamaño y donde además se - - -

EL CAMB 10 TÉCNICO EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE 17 
VENTAJAS COMPETITIY AS EN EL SECTOR LÁCTEO ( 1975/2000) 

ha considerado el ni velJ ecnológico como factor clasificador definido a partir de 1ª..p ción de 
praderaspíurianuales, reconociéndose uno de baio y otro de alto, tal como lo muestra el cuadro 
s1gu1ente. 

Cuadro Nº 9. Componentes de la productividad en modelos empresari ales de la cuenca sur 
( 1980) 

Grupo Pradera 
empresario Lt/ha= An./ha VM/tot VO/VM Lt/VO Plurianual 
medio (%) 

- Bajo nive l tec . 619 = 0.6 O.S I 0.66 8.4 6 
- Alto ni ve l tec. 1050= 0.9 0.49 0.70 10.2 32 

Fuente: elaborado en base a DI EA-MGAP. 

Hay un mejoramiento sustanti vo de la productividad, que prác ticamente se duplica,.aj_Qasar_ 
de bajo_al alto ni vel, explicado por cambios en todos los componentes, en_parti cuJ ai:..pm:J 
_¡;a or c~al y por el ni vel de producción por vac_a (incrementan 50% y 21 % 
respectivamente) y en menor grado_se aj ustai (Qs restantes , mi.entras la proporción de praderas 
plurianuales se multiplica más de cinco veces en alto ni ve l. 

A diferencia de otras experiencias moderni zadoras que se han promovido en el sector 
agropecuario, como la ag ricultura ex tensiva y la propia ganadería en la década del 60' , la lechería 
tuvo en el inicio de la expansión una participación activa de los productores fami li ares. 

En efecto, debe señalarse que los predios de ti po familiar, a pesar de su reducida escala, se 
mostraron recepti vos a las propuestas, siendo, junto a las empresas, coprotagonistas del cambio 
técnico, del aumento de la productividad y en suma, de l dinamismo del sector. 

3.5.2 La adopción de una tecnología disponible 

Uruguay había reali zado un fuerte intento de modificac ión de la estructura productiva de la 
ganadería extensiva de carne trasladando técnicas que. a partir de la instalación de pasturas 
artifi ciales plurianuales y diversos tipos de mejoramientos sobre el campo natural (fertili zación 
fosfatada, siembra en cobertura), permitirían el fortalecimiento de la base fo rrajera pastori l. 

Tanto el CIAAB (hoy INIA) como la Facultad de Agronomía cumpl ieron una importante 
func ión en la investigación adaptativa de las técnicas, centrada en sus aspectos biológicos. 

Con la creación de la Unidad Experimental de Lechería instalada en La Estanzuela en 1964, 
se insinuaba el comienzo de la jerarquización del rubro dentro del proceso de generación de 
tecnología. En términos de perspectivas ya se percibía que la lechería podía hacer uso de la nueva 
tecnología forrajera y que la misma ofrecía una gran potencialidad para desencadenar un aumento 

· de la producción. 



18 ALFREDO HERNANDEZ 

La asistencia del Plan Agropecuario se centró en productores de mayor tamaño mientras que 
el mecanismo de difusión y transferencia en lechería requería atender una estructura de predios 
donde predominaba una menor escala. La organización cooperativa favoreció que la asistencia 
técnico-financiera al sector lechero fami liar quedara a cargo de los técnicos de las agroindustrias. 

3.5.3 El cambio técnico en la producción de leche como condición de competitividad 

El carácter dinámico que tiene la incqrporación de tecnología en los tambos ha ido proporcio
nando al complejo di versos grados de mejoramiento en su capacidad competi tiva en el marco de 
un esquema de articulación entre el productor y una industri a que buscaba instrumentar una 
estrategia exportadora. 

a) El efecto de l cambio técn ico en el costo de producción 

Resu lta particul am1ente importante detenninarel efecto de los cambios técnicos sobre el costo 
de producc ión. 

Esto puede anali zarse de fonna ind irecta a través del prec io de la leche cuota pues su sistema 
de fijaci ón tiende a reflejar el costo de producción de un modelo de tambo representativo de {c¡s 
condiciones medias de la Cuenca Sur. 

Cuadro Nº 10. Evolución del prec io de la leche cuota pago al productor (en pesos 
constantes 2000) 

----AÑO S----
1970 1974 1976 1978 1979 1984 1990 1995 200( 

Prec io ($/lt) 8. 1 
Indice (1970=100) 100 

8.2 
101 

6.4 
79 

5.8 
72 

6.0 
74 

5.7 
70 

3.8 
47 

3.0 
37 

Fuente: Oficina de Programación y Polít icas Agropecuari as (OPYPA)-MGAP 

3.0 
37 

Como se aprecia en el cuadro I O, los valores del inicio de la serie ponen de reli eve los altos 
costos de la tecnología tradicional , pero a fines de los 70 ya eran 26% menores. 

Este descenso, en una visión de largo pl azo y de acuerdo al método que se aplica para definir 
dich precio, sólo puede ser visto como consecuencia de una reducción del costo de produ_cción 
y explicado por el proceso de cambio técnico. 

En el inicio los cambios se centraron en incorporar praderas plurianuales lo que permitió 
sustituir en pane la ración , componente caro en la dieta del animal ordeñado, por otro de menor 
valor detenninando una reducción notoria en el costo. 

Las virtudes de las pasturas plurianuales han sido reiteradamente señaladas por todos quienes 
han estudiado el sistema lechero y en particular se destacan como un mecanismo que ha 

1 
1 
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contribuido a la construcción de competitividad del sector industrial al habilitar el incremento 
de la producción de leche y simultáneamente reducir los costos unitarios. 

b) Exigencias del cambio técnico 

Si bien la base de3 transfonnación se ha centrado en la praderización, los productores han 
debido acompañar este proceso con otras inversiones que forman parte del cambio tecnológico: 
1;.mpotrera~iento, sa@ de ordeñe, maquinaria y equipos {ordeñadoras, laboreo e implantac ión de 
pasturas y reali zación de reservas forraj eras, enfri ado de leche) . El cambio técnico exige de un 
conjunto de nuevos costos e inversiones de cap ital, tal como se constata en el Cuadro Nº l l . 

Cuadro Nº 11. Costos ele producc ión y capita l por hec tárea según nivel tecnológ ico. 
( 1980) 

Componentes Empresario de bajo nivel Empresario de alto nivel 
(U$S/ha) (U$S/ha) 

* Costos variables 84 147 
* Costos fij os 80 104 
* Capital ( 1) 384 594 

Productividad (lt/ha/año) 657 1.180 

(1) Sin inclui r e l precio de la ti e rra 
Fuente: « Ingresos y Rentabi lidades del Agro Uruguayo», DIEA-MGAP, diciembre 199 1. 

La informac ión refiere prácticamente al comienzo de esta etapa de cambios apreciándose 
claramente que los mayores valores en costos y requerimientos de capital corresponden a 
condiciones de alto nivel tecnológico. 

En tales condic iones de producción y de ac uerdo a los valores expuestos en el cuadro 11 , se 
llega a un costo de 25 y 21 centavos por litro en bajo y alto ni vel tecnológico respec ti vamente. 

----t-c1 proceso asoc iado al cambio técni co puede verse de la siguiente manera: i) acw11ula mayores 
costos totales por hectárea; ii) la respLtesta en la cc111tidad de leche por hectárea se 111a11 ijiesta en 
forma más que proporcional al incremenro de costos; ii i} permite que los mayores costos se 
«aistribuyan» en mayor volumen y iv) arroja Ltna reducción en el costo por lit1:o de leche. -

Pero también se percibía cómo el cambio técnico afectaba pos iti vamente los ingresos: el 
ingreso neto se multiplicaba por cinco y la rentabilidad cuadruplica con alto nivel tecnológico (ver 
cuadro 14). 

A lo sucedido dentro de los tambos se suman otros factores externos a la producción que han 
contribuido positivamente a esta modificación del costo, como medidas de política que implican 
reducción de aranceles a las importaciones de equipos y maquinaria para la producción. 
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También en las zonas no tradicionales productoras de leche y especialmente en el litoral oeste, 
se procesaban transformaciones tecnológicas sustentadas en la rees tructura de la base forrajera, 
pero con algunas particularidades surgidas de la combinación con otros rubros. 

c) El costo de la leche como materia prima de la industria 

El carácter eminentemente agroindustrial de/fenómeno de expansión del sector lácteo, pone 
de relieve en qué medida la innovación en la producción de materia prima ,w es un proceso 
autónomo, limitado al sector primario. Lejos de ser dos fenómenos disociados , el cambio técnico 
en la producción lechera y el aumento de los volúmenes de leche procesados e industriali zados 
son resultado de un fuerte y creciente re lacionamiento del complejo agroindustrial. 

En primer término queda establecida la neces idad que tiene una agro industria lác tea de perfil 
exportador, de disponer de materi a prima en volúmenes crecientes y de calidad , sobre una base 
sólida que garantice la continuidad de l proceso. Es un requi sito de partida para establecer 
estrategias productivas y comerciales que le aseguren condiciones de competitividad . . 

Un segundo objetivo no menos importante es la reducción del costo de producc ión de leche 
mediante la incorporación de tecnología. Esta se considera el determinante básico de la 
competiti vidad de la industria lác tea en Uruguay .1 

Estos requisitos cobran particular relevancia ante la necesidad de la industria de colocar 
derivados lác teos en un mercado inte rnacional inestable, fue rtemente cargado con prácticas 

· desleales de comerc io, donde somos exportadores margi nales y tomadores de precios que en tales 
. condic iones tienden a la baja. 

Nuestro país definió el camino de exporrar productos ,;co·mmodities» que resultan más 
homogéneos, poco diferenciados, pero con menores márgenes, por tanto condicionados a la 
disponibilidad de m.ateria prima barata. -

d) La formación del precio de la leche «industria» 

El carácter expansivo de la producc ión determi nó que una crec iente proporción de la leche se 
destinara a la industri alización por lo que el precio «promedio» rec ibido por los productores, 
resultante de ponderar volúmenes y prec ios de cuota e industria, fue quedando progresivamente 
ligado al precio de la leche industri a y por ende a los precios internacionales . 

LaJibernlización de los precios de la leche ind l:!_stria desde 1976, habilitó e l traslado «hacia 
)l!rás,; de los precios recibidos por los productos uruguayos de manera de estabi lizar los márgenes_ 
de gan~dusiria. -

1 "Mientras que las agroindustrias asociadas a la ganadería intemalizan la ventaja comparativa derivada 
del recurso natural , las nuevas agroindustrias exportadoras impulsan el cambio técnico en la agricultura de 
modo que ésta alcance ventajas competitivas" (Barbato C. , 1991) 
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La aplicación de este mecanismo de precios tuvo un comportamiento paradoja/ pues no sólo 
no fren ó el crecimiento de la roducción de leche si q.ue_ac.tUc ' c ele e to de pres · ' para 
que los productores intensificaran el roceso de cambio_técnic~º~ --~ --..,,,__ ____ ...:!..... __ 

pro ucción reducción de costos. 

3.6 Los principales cambios al fin de esta etapa. 

La política económica aplicada desde l 978, utili zando un sistema de cambio preanunciado, 
generó una situación de retraso frente a la evolución de los precios del mercado interno. Esto se 
tradujo en un a pérdida de competitividad ya que la agroindustria lác tea vio reducidos sus 
márgenes en los productos orientados al mercado externo. Este e fec to fue de poca magnitud 
debido a que todav ía las exportaciones eran una fracc ión reducida del des tin o total de los lác teos . 

A ni ve l productivo se habían desencadenado un conjunto de transforn1aciones basadas en la 
incorporación de nueva tecnología, que avanzaban afianzand o una crec iente arti cul ac ión en e l 
complejo, concretando la incorporación de un conjunto de nuevas téc ni cas que en los tambos 
mejoraba la producti vidad y reducía los costos unitarios de producc ión, situación que a ni ve l de 
la industria era recogida como un incenti vo para promover clichos cambios y al mismo tiempo 
mejorar la construcción de ventajas competitivas hacia la exportación. 

Acompasando este proceso hay un constante incremento de la capacidad industri al y expansión 
territorial de recibo de leche a influjos del crecimiento de la rem is ión, a la que se agrega la 
inversión en tecnología y equipamiento para la elaboración de nuevos productos . 

A modo de síntesis se puede señalar: el aumento de la remisión (48% entre 1978 y 
82) ,expli cada por la incorporación de nuevos productores y las importantes transformac iones 
tecnológicas en los predios; la ampliación y mejoramiento ele la capacidad de recibo de leche, 
(26% superior en 1980 respecto a 1977) ; la desconcentración geográfica y el alcance nacional que 
adq uieren las plantas receptoras de leche y las 111odificaciones en la elaboración de nuevos 
productos incorporando tecnología industrial que se orienta a la di versifi cac ión y diferenciación 
con alta ·parti cipación del mercado interno y aumento progresivo ele la ex portac ión. 
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4. SEGUNDA FASE: SE AFIRMA LA INDUSTRIA EXPORTADORA (198211991) 

Los cambios constatados dentro del complejo agroind ustrial lácteo en la etapa anterior, 
orientados a levantar las principales restricciones de expansión, permitían prever perspectivas 
crecientemente ligadas a la exportación. 

El complejo ha desarrollado un proceso de fuertes transformaciones en todas sus etapas y 
ha sostenido un proceso modernizador y generador de competitividad con creciente arti cul a
ción producción-agroindustria, y de base esencialmente cooperativa. 

4.1 La inserción externa en mercados en transformación. 

a) Un mercado internacional afectado por el proteccionismo 
El mercado mundial de productos agrícolas de zonas templadas, en la década de los 80 estuvo 

altamente afectado por las prácticas protecc ionistas de los países desarrollados. En efecto pues 
algunos países o bloques de países como la CEE, establec ieron medidas y políticas de apoyo y 
protección a la producción agropecuaria con el objet ivo prioritar io de estabili zar el mercado 

,interno, lograr el autoabastecimiento y mejorar las condic iones de ingreso de sus agricu ltores. 

' · Estas medidas determinaron que dichos países obtuvieran significativos aumentos de la 
prod ucc ión para cubrir su demanda inte rna y comenzaran a generar excedentes que no 
constituían un fin en sí mismo y que , luego de conver tidos en productos básicos, se acumularon 
como stocks y luego se volcaran al comercio mundia l. Estos productos lác teos ti enen la 
particularidad de se r poco diferenci ados (commodities) y se r demandados por consumidores 
de bajos ingresos, esencialmente por países subdesarro ll ados , determinando que e l bajo precio 
sea la variable que dete1mina e l acceso a di chos mercados. 

Dicha expansión productiva se sustentó en una fuerte transformación tecnológica de los 
sistemas de producción , sin atender a los costos de producción. Por el contrario, el crecimiento 
de la cantidad de leche se sostiene en un patrón productivo basado en el sumini stro de 
concentrados y supl ementos, que conduce a al tos costos por litro, y se complementa con un sector 
consumidor capaz de pagar altos precios. 

b) Efectos sobre precios internacionales y reestructura de producción y comercio 
Los elevados costos de producción dentro de la CEE determinaron que los excedentes de 

consumo intracomu nitario sólo pudieran colocarse en e l mercado exte rn o mediante la 
implementación de fue1tes y costosos subsidios2 o políticas de dumping, que conducen a 
importantes caídas y fluctuaciones de los precios internacional es . 

También Estados Unidos instrumentó sus propias políticas en lácteos, en especia( las 
introducidas en la Ley Agrícola de 1985 y apli cadas bajo condiciones ele alta producción interna, 
que le dieron capacidad exportadora en la década de los 80. 

El efecto de las políticas referidas se amplifica p1tes sólo se comerdaliza una fracción reducida 
de la producción mundial: alrededor del 5%. A esto se agrega la elevada concentración de la oje rta 
ene/ mercadomundialyaq1teentre la CEE, EEUU, N. Zelandia yAustraliaacwnulan más del 90%. 

1 Según el GA TI subsidios se produce cuando en un país el Estado, a partir del empleo de sus fondos , 
actúa sobre el mercado afectando los precios, tanto de productos como de insumos, incluyendo la fij ación 
de precios. Dumping: se genera cuando una empresa del sector privado practica precios en el mercado 
externo inferiores a los que maneja en el .mercado interno. 
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Dado el aumento delos niveles de protección de los países industrializados y consecuentemen
te de sus saldos exportables acumulados en stocks, el mercado mundial resulló rápidamente 
invadido, pasando éstos a tener un papel determinante en la formación de los precios internacio
nales como manteca, leches en polvo y quesos. 

EXISTENCIAS DE LECHE DESNATADA EN POLVO 1980-1994 
Participantes en el Acuerdo y Austria, Canadá y Estados Unidos 
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Fuente: tomada de "El mercado mundial de productos lácteos" , GATT. 1994. 

PRECIOS DE LA LECHE DESNATADA EN POLVO 1980-1 994 
2.500 

2.300 

2.100 

1.900 

1.700 

1.500 

1_300 1 Prec io internacional 

1.100 

900 

700 

500 

300 
1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

Años 
Fuente: idem gráfica 5 

Precio mínimo 

91 92 93 94 



24 ALFREDO HERNANDEZ 

La primera mitad de la década de los 80' pautó cómo los mejores precios se asociaban con 
crecimientos de stocks, y viceversa. 

Esta situación comenzó a mostrar puntos críticos cuando, a mediados de los ochenta, los 
montos requeridos para sostener estas medidas pasan a representar una parte sustancial_ del 
presupuesto de la Política Agrícola Comunitaria y, en tales condiciones, se instr~~entan med1~as 
internas promoviendo la reducción del rodeo lechero y el control de la producc1on en los predios 
a través de cuotas. 

Como resultado de estos ajustes, e l comercio mundial de los derivados lácteos se vio 
deprim ido en volúmenes ofertados y tonifi cado en precios , generando condiciones de coyun
tura favorable para nuestro país. Esta situación comenzó a revertirse en 1989, pasando a tomar 
fuerza los stocks y nuevamente deprimirse los prec ios. 

El mercado mundial de lácteos en este período se caracterizó entonces, por su gran inestabi
lidad y vari ación en términ os de demanda y precios de los pri ncipales productos, con alta 
dependencia de las políticas aplicadas por los países desarroll ados. 

En resumen: una situación muy alejada del paradigma de l li bre comerc io con perjuicio notorio 
para países como Uruguay. 

«El mercado internacional de productos lácteos constituye un caso clásico de las transfor111a
ciones que han sufrido los mercados de alimenros en los últimos aíios. Los países de Oceanía, 
hegemónicos en la estructura de las exportaciones hasta mediados de los setenta, son. re legados, 
'" la CEE, que a principios de la década de los setenta era i111portadora, lidera hoy las 
·exportaciones mundiales. Esta estructura de la oferta mundial !Íene un componente tecnológico 
impar/Cinte en la medida que implica el relegamiento de las lecherías pastoriles y el ascenso de 
las que adoptan tecnologías fuertemente capital intensivas que alcanzan elevada productividad. 
Es por otra parte f ruto de las políticas proteccionistas, que garantizan un precio al productor y 
utilizan el poder negociador del Estado, para generar co11dicio11.es de competitividad exter11a a 
producciones distanciadas de los costos que alcanzan las tecnologías que se basan en las que 
otorga el recurso natural.» ( Barbato, J 99 J) 

Si importante resul ta el efecto señalado de las políticas que distorsionan el mercado mundial 
y lo cargan de competiti vidad li gada a la capacidad presupuestaria de los países desarrollados -
se las reconoce como competiti vidad de tesorerías-, no menos trascendente es la 111ex.1stenc1a de 
mecanismos capaces de contrarrestarl as. 

Uruguay, que en ese período comenzaba a desarrollar condiciones en su base productiva e 
industri al para insertarse crec ientemente en el mercado mundial, debió enfrentar las consecuen
cias negativas en demanda y precios de productos que integraban su base de exportación, 
debiendo buscar mecanismos específicos para construir competitividad ex.portadora. 

c) Uruguay se proyecta decididamente al mercado mundial 

. La base productiva, en proceso de firme expansión y generando volúmenes crecientes a costos 
decrecientes, presionó al sector agroindustrial de forma de adecuarse, en capacidad y tecnología 
de nuevos productos, para mejorar su nivel competitivo y acceder al mercado internacional. 

,. 
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Las industrias procesadoras muestran comportamientos diferentes en cuanto a la prioridad 
dada a estos mercados. 

Para superar las restricciones y acceder al mercado mundi al, resul ta imprescindi ble buscar 
formas de exportac ión que: i) eviten al máximo el efecto depresivo de competir con productos 
subsidiados; ii) permitan la inserción en mercados con demandas estables; iii) aprovechen el 
carácter marginal de las exportaciones de Uruguay en el contexto intern acional para negociar 
bajos volúmenes a mejores prec ios en base a calidad . 

La ex istencia de países con bajos ni veles de producción de leche por habitante dentro de 
América Latina, im plica que muchos de e ll os resulten defi citarios de productos lácteos. Uruguay , 
con 328 lt/hab/año, sobresalía a fin de la década pasada con el valor más alto del indicador frente 
a Iós restantes países (ver gráfica 4 ), pero siendo marginal en cuanto al volumen total de leche dado 
lo reducido de su producción total. Esta situac ión, si bien lo defin e como país que no incide en la 
fom1ación de los precios , resulta favorab le en la medida que permi te ex.portar sin afectar los 
intereses de los grandes ex portadores. 

o 
Fuente FAO 

Gráfico 4. Produc ción de leche en país es am ericanos (lt/habitante/año}. 
Año 19 89 
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La búsqueda de nuevos mercados para co locar deri_vados lácteos haciendo uso de ventajas 
como la cercanía oeográfica o empleando mecanismos de acuerdos comerciales entre gobiernos, 
pasaron a ser fon:;as ~s tratégicas de viabili zar el carácter ex.portador del complejo agroindustri al 
uruguayo. 

«Uruguay, con una lechería de base pastoril, inicia su inserción en este merca10 cuando esta 
estructura estaba ya consolidada y su inserción se caracteriza: a) por un paulatuw y sostemdo 
crecimiento de las exportaciones que de todos modos no le otorga una posición relevante en el 
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mercado mundial; b) por haber apoyado sus exportaciones en el marco de acuerdos comerciales 
intragobiernos que abarcan desde el CAUCE y PEC con sus vecinos hasta aetterdos con países 
de ALADI, tambi6n con Irán, Rusia,etc. El comercio negociado representa cerca del 80%; c) por 
no haber accedido a los principales mercados de importacion a nivel mundial que se desarrollan 
en el contexto intracomunitario europeo, en EEUU, Japón; d) p_orq_ue recurrió en una primera 
Jase al mercado regional y en especial a Argentina y Brasil, para luego desplazarse hacia los 
países petroleros. Brasil permanece con oscilaciones como importador permanente, y aparece 

. en su condición deficitaria en lácteos como un potencial importador de relevancta; e) porque la 
industria ha /levado.á cabo una política exportadora cuidadosa, seleccioncuído mercados en el 
marco de sm posibilidades y colocando volúmenes pequeños que le han permitido obtener 
precios altos que superan los niveles medios que informa el GA1T(Sisfo y Peyrou, 1988)». 

d) El papel del consumo in temo en la estrategia exportadora. 

A comienzos de la década de los 80' el consumo interno de lácteos ocupaba una importante 
proporción del comercio total de leche fluid a y derivados de Uruguay. Sin embargo presen taba 
un reducido margen de crecimiento global dado el alto nivel de consumo de que se part ía (el 

:_ consumo promedi o por habitante se estimaba en 230 lt/año en 1980 y 233 litros en 1990) , uno de 
, los más altos de América Latina. 

, A partir de J 984 el comercio interno de derivados lácteos pasó a tener espec ial atracc ión para 
i las industrias , refl ejándose en agresivas estrategias de diversificación y diferenciac ión de 
:_ productos. 

' «La estrategia básica utili zada por las empresas para aumentar las ventas en el mercado intern o 
: ha sido la introducción pe1manente de nuevos productos, .. estrategias de marketing que alteraron 
1 significati vamente la aparienc ia de los productos y consolidaron una presencia más notoria del 

se~tor en el mercado a través de la publicidad. La crisis en el mercado in~emac ional marca el 
, comienzo de una aguda competencia en el plano interno .. »( CINVE, 1989). 

e) Medidas de política que fa vorecen la exportación 

Durante este período estaban vigentes algunas medidas de política que, directa o indirectamen
te, contribuían a ·mejorar las ex portaciones lácteas. 

* Réginien arancelario de lácteos: si bien existen valores distintos según productos, los 
mismos osci lan entre 25% y 35% lo que representa un moderado grado de protección para su 
Íngreso al país. 

Este régimen arancelario perm iti ó subir los precios internos que se ubicaron generalmente por 
encima de los de la región como consecuencia de un mercado domésti co protegido. 

* Reintegros a la exportación: este sistema consiste en la devolución de impuestos indirec tos 
como reintegros, y refl eja el interés de apoyar a las empresas exportadoras , en momentos que el 
mercado externo mostraba mayores 'dificultades. 

· -Estasdevol~cionesde impuestos quedaron sin efecto en abri l de 1990, como u nade las medidas 
del gobierno recientemente asumido, y fueron retomadas tiempo después pero con porcentajes 
sustancialmente más bajos. 

,., 
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4.2 Consolidación de la articulación agroindustrial 

27 

En condiciones de una orientación crecientemente exportadora, la industria láctea continúa 
colocando una porción mayoritaria de su producción en el mercado interno (el cociente de 
exportación que se ubica en valores cercanos al 30%) y se avanza con una estructura predominan
temente cooperativa, una orientación crec ientemente exportadora y en condiciones de un 
desarrollo armónico entre los agentes que lo componen. 

Los cambios en la demanda y oferta de materia prima 

La crec iente orientación de la producción agropecuaiia hacia el procesamiento industrial 
conduce a demandas mayores de materia prima, de manera de poder definir las in ve rsiones 
industriales y la ori entación de mercados de reali zación . 

La actitud asumida por las empresas procesadoras du rante este período de sos tenido crec imien
to de la producc ión y la remisión queda re fl ej ada en el hecho de que nunca se dejó de levantar o 
se dejó de recibir leche de los tambos remitentes. 

Al mismo tiempo se concretaban fuertes transformaciones tecnológ icas en la base productiva, 
tal como se observa a través de los siguientes indicadores. 

Cuadro Nº 12. Indicadores de la prod ucc ión lechera nac ional 

1980 1986 1990 Variación 
(Indice 1980= 100) 

Producc ión total (mili lt) 504 730 795 158 
Remi sión (mili lt) 449 639 70 1 156 
Tambos (miles) 8.9 10 .1 8.2 92 
Producción/tambo (mil lt) 57 72 97 170 
Remitentes (mil es) 7 7.3 6.1 87 
Remisi ón/rcmit. (mil lt) 64 88 115 180 

Fuente: "Censos Agropecuarios'' , DIEA-MGAP 

Sobre el punto y en relación a dicho cambi os , los trabajos publicados donde se brinda esta 
infmmación destacan que en la década _el.8_0 se constató: 

«* Aumento significativo de 58% de la producción y 56% de la leche que ingresa a-las plantas 
industri ali zadoras . 

* Descenso del 8% en el número de tambos . 
* La tasa promedio anual de crecimiento de la producción fue de 7% durante 1980/86 y de 2% 

en 1986/90. 
* El número de tambos que remiten a plantas se incrementó un 4% en los primeros 6 años, para 

descender un 8% en 1986/90.» 
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El comportamiento en términos globales de la base pecuaria muestra por tanto las tendencias 
propias del crecimiento iniciado a fines de los setenta, pero con una dinámica dispar dentro del 
período. 

Así el número de remitentes correspondiente a 1986 fue en el más elevado de las últimas 
décadas, cayendo en la segunda mitad de la década, al tiempo que continuó creciendo la 
producción. Esto determinó un incremento significativo del volumen medio de producción de 
leche, expresión del fenómeno de concentrac ión de la producción en predios de mayor tamaño 
que comenzaba a tomar fuerza en la lechería nacional. 

b) El juego de los precios. 

El mercado interno ha operado como un ámbito de aplicación de estrategias comerciales que 
pe1mitan mejorar la competitiv idad exportadora de las empresas. 

El tema ha sido estudiado por CINYE en di versos trabajos, y referido al caso específico de la 
política de precios de Conaprole concluye que: 

« . .. la empresa debe atender sinwltá11eamente tres conjuntos de condicionantes: margen de 
utilidad indLtstrial, rentabilidad de los w mbos y el mercado de productos lácteos. Se supone 
además que un objetivo fundam ental de la política de precios es obtener un determinado margen 
de Lttilidad sobre los costos y se distinguen tres áreas de actividad: venta de leche pasterizada, 
venta de derivados lácteos en el mercado in tem o y exportación. 

... los precios de la leche industriar de los derivados lácteos son los instrum entos básicos de 
qLte dispone la cooperativa para establecer su margen de utilidad en el corto plaza; en plazo 
·mayores, se agregan las políticas comercial y tecnológica. 

Entre 1978 y 1983 se constató que: los márgenes del mercado interno resultaron superiores 
a los de exportación y que en varios de estos a,ios los de mercado ex/erno jLteron negativos. 

Él margen global, qLte comprende el conjunto de los anteriores, resLtltó positivo, relarivamente 
estable v con telldencia ascendente. 

Este ~necanismo de balancear los márgenes por destino de los productos, tiene un requisito 
f uncla111e11tal para la empresa: tener la capacidad de trasladara / productor, vía precio de la leche 

· indusrria, los impactos desestabili zadores de los cambios en el ingreso de exportación-». 
(C/NVE, 1987). 

El . consumo interno jugó por tan to un papel importante para que la_s empresas pudieran 
establecer un espacio donde manejar márgenes mayores y de manera más independiente respecto 
al mercado internacional. En la medida que los márgenes de los di versos mercados alternati vos 
sean distintos, queda la posibilidad de modificar las proporciones en que se participa en cada caso 
para ajustar er margen global. 

Sobre este mercado doméstico que mostraba ventajas de proporcionar mayores beneficios con 
mejores precios no se percibió, al menos durante la década de 1980, una competencia inter
empresas agresiva que determinara una caída importante de precios, sino más bien se orientó a 
abrir _la oferta de productos para ampliar el consumo. 

,., 
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Conaprole, que por su dimensión podría haber establecido una política casi monopólica en 
cantidad de productos, no optó por esta forma de competencia y actuó sin aban-otar el mercado 
doméstico. De esta fonna el mercado interno ha mostrado precios por encima de los internacio
nales, permitiendo a la empresa líder y con orientación exportadora, aplicar una estrategia de 
balance comercial y de márgenes entre ambos mercados de realización . 

e) El marco normativo del mercado de leche pasterizada 

Del conjunto de normas definidas específicamente y vigentes para el sector lechero, la gran 
mayoría tienen una orientación hacia la comerciali zación de leche pasteri zada. 

La década de los ochenta mantuvo el comportamiento general de precios en relac ión a la 
tendencia descendente de la leche cuota y las fuertes osc ilaciones de la leche industri a, pero ya 
insinuaba un progresivo distanciamiento entre ambos, llevando a que se instrumentaran medidas 
en este sentido. 

* Relación precio cuota/precio industria. Este cociente res ul tó durante todo el período 
superi or a 1, y el bajo prec io recibido en el mercado intern ac ional determinó que los primeros años 
de la década mostraran una sostenida y creciente separación entre ambos valores (ver nuevamente 
gráfica 1 ). 

En 1983 el Poder Ejecutivo, con el propós ito de que ambos prec ios no se di stan.ciaran más allá 
de determinados límites y tratando de relac ionar ele alguna manera el precio de la cuota con los 
precios de mercado, establ ec ió por decreto el coc iente máx imo de 1.7 que sería admi_tido, es decir 
que el prec io de la leche cuota no debería superar en más del 70% al de la leche industri a. Esta 
medida era aplicable al momento de fij ar el precio de la cuota de fo rma que en cada instancia el 
aj uste podía corresponderse o no con la totalidad de la vari ac ión de costos en función de que el 
nuevo prec io no supere el cociente. 

Este valor resultó nuevamente modificado en junio 1988 y en mayo de 1989 que pasó a 1.5 y 
esta di spos ición sólo se ha apli cado excepcionalmente. 

* Nuevas normas para participar en el mercado ele leche pasterizada. 

A fines de 1984, se aprobó el Decreto Ley 15.640 que tendía a regulari zar el abastec imiento 
ele leche pasteri zada en tocio el territori o nac ional. Junto a los requisitos ele condiciones hi gién ico 
- sani tarias que deberán presentar las empresas para estar habilitadas, se fija el sistema de 
«coc iente nac ional» (relación entre volumen vendido como leche pasteri zada respecto al total 
recibido en plantas), que no podrá ser superado por las empresas, salvo excepciones. 

As imismo dicho "cociente naciona l" reg iría también para topear el nivel máx imo que 
en porcen taje podrían tener los productores por concepto de leche cuota. Frente a un 
"cociente total" con valores tendencialmente decrecientes cada productor se vio estimu
lado a aumentar la remisión de manera de comportarse de forma similar al total y de esta 
forma no perder litros cuota. 
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4.3 Evolución del cámbio técnico 

La continuidad de las transfonnaciones tecnológicas que se mantienen en los tambos durante 
este período conduce a la conveniencia de discutir cuáles son las bondades que detenninan su 
adopción, as í como las exigencias e implicancias del mismo. 

4.3.1. Ventajas del cambio técnico 

Al respecto, hay un amplio espectro de trabajos que sustentan el carácter rentabilizador del 
cambio técnico en· los tambos, como también el papel relevante que ha cumpl ido como mejorador 
de competitividad del sector exportador al absorber la caída de los precios internacionales. 

El cuadro Nº 13 muestra la evolución temporal crecienté en la producción de leche por hectárea 
en cada uno de los modelos que representan a grupos de tambos de una misma escala de tamaño, 
que en promedio tienen 240 y 200 hectáreas de uso lechero, diferenciados según su ni vel 
tecnológico. 

Cuadro 13. Producción según ni vel técnico en tambos de la cuenca sur 

Modelo Productividad (lt/ha/año) 
empresario medio 1980 1986 1992 1993 1994 

- Bajo nivel 522 630 984 1090 1006 

- Alto nivel 1027 1120 1750 1938 1850 

Fuente: División ln vesti gaciones-MGAP 

Resulta sustanti vo el hecho de que el rendimiento físico resulte prácticamente dupl icado 
cuando se pasa de bajo a alto nivel tecnológico y se convierta en el factor detem1inante para 
explicar el mayor ingreso global (cuadro 14). 

Cuadro 14. Ingreso neto , rentab ilidad y costo de producc ión , en di fcrentes ejescicios , 
según nivel técnico. 

Modelo de 
empresario 
medio 

- Bajo nivel tec . 
- Alto nivel tec. 

Ingreso Neto/ha Rentabil idad anual 
(U$S junio e/año) (%) (1) 

1980 86 92 93 94 1980 86 92 93 

9 
46 

6 28 6 6 2 2 3 1 
23 109 83 68 8 5 14 11 

( 1) Sin incluir el valor de la tierra en el capital 
Fuente: ldem cuadro Nº 16. 

Costo producción 
(ctv.U$S/lt) 

94 1980 1986 1993 

l 25 14 16 
8 2 1 13 14 

1 

' 
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Tal como lo demuestran los valores del cuadro, estos resultados son relevantes para analizar 
la dinámica productiva: 

i) el ingreso neto por hectárea resulta marcadamente superior en condiciones de alto nivel técnico, 
con valores que superan entre 5 y 14 veces a los de baja; 

ii) este efecto del cambio técnico sobre el ingreso neto por hectárea se mantiene a lo largo de todo 
el período estudiado y crece en los últimos dos años; 

iii) la renJltbilidad, i,11dicador fundamental de las empresas, también resu lta notoriamente 
inc rementada en circunstancias de al ta__tec.nología; 

iv) la rentabilidad en condiciones de baj~ nología es articulam1en te baja (entre 1 % y 3%), y 
mucho menor que la tasa de interés de los créditos; 

1·) ~I costo de producción por litro de leche (en centavos de dólar corri ente) tambié'! muestra un 
significativo descenso e_n 1986 respecto a 1980. Esto es _¡¡tribuíble en parte al cambio técnico, 
ocurrido en el período, pero también r~tleja condiciones de un dólar subvaluado en el ejercjc io 
1980; 

vi) en todos los ejercicios corresponde un valor más bajo en el costo al modelo de alta tecnología 
respecto al de baja (de l orden del 10% ). Este es un efecto destacable del cambio téc nico y se 
agrega a la mayor producLividad por hectárea. 

Estos resultados deben ser ubicados en cuanto a la magnitud de los valores y relativizados en 
fu nción de las condiciones imperantes en el período ya que entre 1980 y 86 se registró un 30% 
de reducción del precio de la leche industria (ver nuevamen.te gráfica 1 ), con alta deperde1:u; ia de l 
precio internacional. 

ueda retle· ado en este punto el mecanismo Qperado de traslado de los precios de exportac ión 
_hac ia el precio que recibe el productor. Sepone de manifiesto la dependencia de obtención de 
mejores ingresos en función del comportamiento que muestre el precio de la leche industria. Por 
fin , se visuali za de qué formcl-la reclucción de los~costos de producción de leche pen11i1ieron 
absorber en_parte la caída del precio promedio recibido pQL§I produc/Or. - -

La efi ciencia de los productores es el factor determ inante de la capac idad de competir de las 
empresas industriali zadoras que se orientan a la exportac ión: 

;<La íiidustria procesadora opta entonces por una ínversión que asegura reducció-n de costos en 
la medida que el incremento de la productividad se refleja en el precio de la materia prima: el 
productor agropecuario no retiene los frutos del progreso técnico en su totalidad. El precio que 
recibe el productor agrícola, sin embargo, asegura niveles de rentabi lidad que incentivan la 
expansión y tecnificación agríco la». (Barbato C., 1991). 

De esta manera elprocesode tecnificación se retroalimenta, al generar utilidades reinvertibles, 
induciendo a los productores a transitar un proceso sostenido de incorporación de tecnología 
y a su promoción desde la agroindustria. 
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Consecuentemente el cambio técnico se continuará afianzando en este período, convirtiéndose 
en un requisito indispensable para el desarrollo de los tambos, pero también implica que quienes 
no puedan integrarse, o incluso lo hagan a un ritmo menor, corren un riesgo creciente de quedar 
relegados de la producción. 

4.3.2 Ritmo y exigencias del cambio técnico 

Si bien la propuesta de cambio técnico basada en la creciente incorporaciún_de praderas 
pluri anuales [esultó en términos generales rápidamente adoptada, al aplicada en un contexto de 
predios con di ve·rsas condiciones para incorporarla condujo a diferentes tasas de adopción y por 
tanto a proporcionar mayores ingresos a quienes lo pueden reali zar con mayor intensidad. 

J;l_m:.gceso de transformación téc ni_ca ha.sido sumamente eloz en el tiempo. Una forma de 
apreciarlo es por el incremento de la roducti vidad de leche por hectárea. Así, en el período f9ls -
r92 el vaÍor del indicador en !~ enea sur se elevó ele 780 a 1370 litros, con tasa promedio anual 
del 6%. Una acti vidad agropecuari a con tal crec imiento efectúa cambios a un ritmo realmente 
acelerado. · 

El cambio técnico continuó siendo sumamente exigente en in versiones lo que se refl eja en el 
capital producti vo. Así, por ejemplo para el año 1992, en modelos de empresas medías de ni vel 
técnico alto, se requería 71 % más de capital por hectárea que en los de bajo ni vel técnico. (U$S 
742 y U$S 433 en alto y bajo respecti vamente). La composición del capital del mismo ejemplo 
refl eja cómo se expresa el cambio técnico en inversiones, tal como se aprecia en el siguiente 
cuadro. 

Cuadro Nº 15. Componentes del capital en modelos ele em presas medias según 
. ni vel tecnológico(dólares por hec tárea) 

Concepto Bajo nivel tecnológico Alto nivel tecnológico 
(U$S/ha) (U$S/ha) 

* Maquinari a 106 232 
* Mejoras fij as 205 30 1 
* Praderas pluri anuales 8 34 
* Ganado 93 143 
* Circulante 18 33 

Total 433 742 

Fuente: Unidad Estudios Agroeconómicos-MGAP 
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Sin perjuicio de la diferente magnitud de los valores, el comportamiento de los componentes 
del capital muestra: 

«- el cambio técnico arroja incrementos sustanli vos en todos-lGS-componente.s__cie_cap.i.1ª1. pero 
en términos de variación porcentual el de praderas y m~ uinaria es mayor; 

- el componente más importante es el de mejoras fijas . 
- a las mejoras fijas le sigue en importanc ia la mag!linaria y entre amhouepr:esentan más d~ 

dos terceras partes de l c.apüal; 
- el incremento del capital eri ganado refleja el aumento de carga deri vado del cambio técnico.; 
- e l monto en praderas resulta bajo y en ningún caso supera del 10% del capital. Este hecho 

adquiere particular importancia ya que la implantación de praderas lurianuales es la clave 
para lograr los resultados producti vos de los modelos de alta; 

- el éapitaíc irculante está altamente ligado a los costos vari ables y mano de obra y se 
incrementa con el cambio técnico.» (Hernández, 1992). 

4.3.3 Restricciones al modelo tecnológico en los predios de menor tamaíio. 

En este contexto de fuertes modifi caciones técnicas se acentuaron las desigualdades entre 
establec im ientos lecheros a fin de la década, tal cual lo registraron los datos censales desagregados 
en gru pos de predios según escala y representad'os a través de modelos (véase cuadro Nº-16). 

Cuadro Nº 16. Indicadores técnicos y prod ucti vos en tambos de la cuenca sur 
según escala de producc ión ( 1990) 

Tipo de tambos Sup. Prad. Maiz Prod. -- Productividad -- Tambos 
Según escala Lechera. plur. p/silo anual leche /ha /trab. YO/día del grupo 

(ha) (%) (%) (mil lt) (miles litros) (lt) (Nº) 

Famili ares ' 11
: 

-Bajo volumen 32 11 
... 

0.7 -. 16 0.5 7 7.9 621 

-Volumen med io 45 17 2.1 40 0.9 19 9.5 668 

-Alto vo lumen 78 24 3 107 1.4 43 11.9 862 

Transicional 102 24 2 108 1.1 45 11.8 416 

Emp. Medias 225 26 2 268 12 61 13.0 259 

' ' ' Predi os con más de 20 hectáreas de superfic ie. Bajo= menos de 27 mil lit ros de producción anual; 
Medi o= entre 27 y 54 mil litros y Alto= más cJe 54 mi l li tros. 

Fuente: elaboración personal en base al Cens_o General Agropecuario 1990. 

La lectura del cuadro permite constatar: 

i) ue con el cambio de escala, desde familiare~ a empresarios hay un.11umento en el tamaño 
del prec;l\o prome 10 me iao en superficie . La proporción de raderas del redio _crece ju~to con_ 
~ ¡ tamaño y consecu¡::ntemente f Onduce a mejorar la productividad por su erfic1e y_po ammal. 
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ü) e_n dos de los modelos familiares se verifica una menor producción por trabaj ador 
determmada por la alta presencia de trabajo familiar frente a un reducido volumen total de leche. 

Las escalas no famili ares recogen en este indicador las consecuencias del mayor tamaño y 
también del cambio técnico ya que al incremento de producción y productividad se asocia a una 
~resenc· a..ma3/-GHie-equipos mecánicos. 

Pero también hay otros indicadores que, aunque de manera menos marcada, reflejan claramen
te la mayor capacidad de adoptarl o que tienen las escalas mayores pues es muy difíci l de amorti zar 
con pequeñas producc iones (véase cuadro Nº 17). 

Puede comprobarse entonces que la creciente productividad al aumentar la escala de produc
~ fuertemente expli cada por la di sponibilidad de recursos de los tambos. 

Cuadro Nº17. Disponibilidad de equ ipos y mejoras según esca la de tamaño (1990) 

Frecuencia en cada grupo de: 
Tipos de tambos Ordeñadora Tanque frio Tractor Servicio UTE 
Según escala (%) (%) (%) ( 1) (%) 

Familiar: 
-Bajo vo lu men 7 o 63 40 
-Volumen medio 23 1 72 40 
-Alto volumen 62 16 103 54 

Transic ionales 64 - 21 11 0 6 1 
Binpresas medias 93 56 176 77 

111 Las fre cuencias superi ores a 100% son consecuencia ele tambos con más ele un tractor. 
Fuente: iclem cuadro anterior 

Las restricc iones para la incorporac ión de tecnolog ía contri buyen a determinar la veloc idad 
con que se recorre la ruta de cambio téc nico y van conduciendo al im portan te 2rado de 
heterogeneidad téc nica ya señalado. ~ 

Tomando como referencia el procedimiento de clas ificac ión de tambos se!!Ún ni vel tecnoló
gico de DIEA, puede sostenerse que quienes están en el grupo de baio están d;sfasados respec to 
al resto, o en otras palabras presentan una situación de rezago rec11ológico relativo. 

De acuerdo a la }nformac ión censal de 1990, se desprende la notoria importancia de los grupos 
con rezago tecnolog1co, pues cerca del 52% del total de tambos del país se ubi can en este nivel, 
mientras en términos de superficie lechera la proporción es algo menor (48%). 

A tra_v,és de estos valores queda de mani fiesto el importante margen de crecimiento en 
pr~duc~10n que presenta en tales condiciones la lechería del país, que puede ser aprovechado si 
se identifican las razones que conducen a tal desfasaje y se elaboran alternativas para superarlas. 
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4.3.5 La base del modelo disponible y el horizonte tecnológico 

35 

El modelo tecnológico desarrollado , basado en una presencia creciente de mejoramientos 
forrajeros, toma niveles más altos en tambos de mayores dimensiones y comienza a ubicarse en 
valores máximos en torno al 60%. · 

La capac idad mejoradora del ingreso y la rentabilidad que aporta el cambio técnico determinó 
que muchos predios con mayor tamaño económico desarroll aran un acelerado proceso de 
adopción , y consecuentemente se fuera generando un estrechamiento entre su ni vel de produc
ti vidad y el logrado a nive l experimental. 

Las posibilidades de superar estos valores de mejoramiento comienzan a limitarse en razón de 
la duración product iva de las pasturas, que difícilmente se prolongue inás de cuatro o cinco años . 

«Interesa destacar que os niveles máximos de incorporación de praderas ll egan hasta no más 
de 50-60% del éÍrea lo que res ul ta lóg ico SI se oma en cuenta que las pradera d uran tres o cuatro 
años y posteriormente es necesari o rea li zar un ciclo de un par de años de culti vos anual.es ... 
o en iendo_una rotaci ó_i:1_® seis años .. . lo que da una cifra de 60% señalada que, en gene ral, es 
menor debido al componente variable de superficie no arable que ti enen la mayoría de los predios . 
Se ha llegado a los límites físicos del proceso de expansión. En la medida que el proceso se haya 
acompañado de mejoras de manejo, de reproducción y de prácticas de utili zación de forrajes se 
estará llegando a los topes de producción de 2800 litros/ha. · · · 

Actualmente se ha llegado a un aparente estancamiento del hori zonte tecnológicó1 lo que no 
había sucedido en la década pasada, cuando la tecnología a base de praderas propuestas presentaba 
un 200 por ciento de aumento de la producción respecto a la media de los mejores productores.» 
(MGAP-CIAAil, Lechería La Estanzuela, 1989). . '' 

Se plantea un problema progres ivamente más agudo: mientras se visuali za el agotamiento de 
la brecha tecnológica entre los productores de pu nta y la tecnología en los centros de investigac ión, 
el sector industrial reclama mayor e ficiencia como forma de sostener su competitiv idad a partir 
del progreso técnico a nivel de los establec imientos lecheros. 

4.3.6 Continuidad del apoyo a pequeños productores 

La industria lechera, que procuró atender a la pequeña producción de forma que fuera partícipe 
del proceso modernizador, debió contar con fondos específicos y redundó en costos adicionales 
que fuero n incidiendo negativamente sobre el resultado económico global , al tiempo que estos 
apoyos no condujeron a una ampli ación generalizada de la escala de los predios menores, sino 
como una forma transitoria de sobrell evar las li mitantes de recursos, sobre todo de tie1Ta. 

En tales condiciones esta operativa tiene un importante costo de funcionamiento y conduce 
a la dificultad creciente de recuperación del crédito otorgado a los productores en la medida que 
el productor no pueda generar los cambios técnicos que absorban la caída del precio. 

El dinamismo del cambio técnico determina que toda medida de apoyo a los predios con 
menores recursos que no rompa con estas limitan tes deba mantenerse y, más aún , incrementarse 
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en el tiempo. De no ser así el futuro y la permanencia de pequeños y medianos productores se verá 
crecientemente comprometida, tal como lo muestra la reducción de remitentes con posterioridad 
a 1986 (cuadro 12). 

4.4 El papel del Estado sobre la competitividad 

La presencia del Estado se ha verifi cado sobre diversos fac tores que inc ide n sobre la 
competitividad, - el control san itario de los rodeos lecheros, la certificación y habilitación de 
tambos-, pero aq uí se hará referencia a lo actuado en tres áreas: i)infraestructura y servi cios; ii) 
investigación ; iii) políti ca de apoyo a los peq ueños productores y iv) la búsqueda de acuerdos 
comerciales. 

i) La elevada perec ibilidad de la leche y su diario traslado desde el predio a las plantas de recibo, 
al que se suma una importante circulación de diversos insumos para la producci ón (fertili zantes, 
rac iones, semill as, etc), hacen que e ta acti vidad resulte de las más exigentes en disponer de una 
infraestructura de g1minería a ropiada. 

El creci miento de los volúmenes de leche rem itidos y la expansión geográfica de la producción 
a otras zonas fuera de la cuenca sur, demandaron mejoram_j_en!2 de las diversas rutas y caminos 
donde se establecen líneas de recolección de leche, al que se suma un a demanda pennanente de 
~ergía eléc trica. Esto ha llevado a que ambas mejoras, caminería y electrificac ión. se reali cen 
muchas veces en paralelo. 

Fue así que en 1988 se puso en vigencia el denominado Plan de Desarroll o de la Cuenca 
Lechera para obras de caminería y electrificac ión, a través de un convenio donde participaron el 
Ministerio de Transporte, la Oficina de Planeamiento, UTE, y la Conaprole. 

ii) Respecto a la ac ti vidad institucional de investi gación en lechería, la responsabilidad mayor 
estu vo a cargo del Centro de inves ti gaciones Alberto Beroer(CIAAB) donde funciona la Un idad . .... .:, , ----
Expenmental de Lechería y en la que se han desarro_llitdo diversos programas de in ves ti gación. --- ----

El acelerado proceso de cambio técnico anteriormente señalado, el relat ivo ago1amiento de un 
modelo tecnológico disponible frente a los ni veles alcanzados por algunos productores de punta 
condujeron a la puesta en práctica de diversos proyectos conjuntos para definir y desarrolar la 
oferta tecnológica. 

A partir de 1989, y en sustitución del CIAAB, se crea el Instituto Nacional de ln vestioación 
(INIA), como persona jurídica de derecho público no estatal, pasando a contar con fue;tes de 

' fi nanciamiento propios para su funcionamiento, así como una presenc ia má~ directa de los 
productores en la distribución de recursos y líneas de in vestigac ión. 

iii) En los aspectos que hacen al apoyo a los pequeños productores es donde el Estado se ha 
mostrado claramente reticente de participar y ha dejado en manos del sector privado las iniciativas 
para abordar el problema. Así, habiendo un organismo como el Instituto Nacional de Colonización 
que ~odría participar activamente en la búsqueda de soluciones, no se constataron iniciativas para 
trabaJar en este sentido y sólo ha quedado la utilización de alguña fracción para campo de recría. 

· r 1 
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iv) En este aspecto la gosibilidad de desencadenar flujos deexportacio~ dian~cuerdos 
bilaterales canalizados a través del Estado en momentos de fuerte distorsión del mercado 
externo, se constituyó sin duda en una ventaja competitiva circunstancial pero importante para 
la lechería. 

4.5 Condiciones para la nueva etapa 

Al culminar esta fase el complejo ha presentado un conjunto de transformaciones que lo ubican 
principalmente en condiciones de insertarse sostenidamente en e l comercio in ternacional , 
estando gran parte de las mismas centradas en su fase primaria. 

Dentro de las más destacadas surgen: 

♦ Confirmación de una ruta de cambio técnico en los tambos, donde se verifica un recorrido 
acelerado de adopción de tecnología que eleva sustancialmente la productividad y mejoras e l 
ingreso, al tiempo que proporciona volúmenes crec ientes de leche a las industrias procesadoras. 

♦ Uruguay comienza a insertarse de forma sostenida y en au mento en el comercio in1ernacio
nal de lácteos en momentos donde comenzaban a manifestarse con mayor agresiv idad las 
políticas proteccioni stas de los países desarrollados --especialmente la Comunidad Económica 
Europea- tanto a través de la protección del comercio interno como aplicabando subsidios como 
forma poder ex ponar sus excedentes generados en condiciones de altos costos de producc ión. 

♦ Las industrias uruguayas concretaban negocios de exportac ión a través de acuerdos 
bilaterales de complementación económica con preferencias arancelarias logrados con el apoyo 
del Estado de comercio con detenninadas ventajas como los reali zados en el PEC con Brasil o los 
logrados con México. El comercio regional se constituiría en un importante antecedente en el 
conocimiento de cómo opera el mercado, en especial el brasilero, estableciendo bases para futuras 
negociaciones. 

♦ Al tiempo que las empresas lácteas avanzaban hacia la exportac ión, empleaban el mercado 
interno que les-proporcionaba ventajas permitiéndoles introducir nuevas líneas de productos con 
mayor posibi lidad de mejorar precios y márge nes , aunque condicionado por su red ucida 
capacidad. El marco normativo interno se encontraba altamen te orientado a regular el consumo 
de leche pasleu ri zada por parte del Estado, quedando solamente el de productos lácteos operando 
en base a oferta y demanda. 

♦ En este contexto de fuertes y acelerados cambios modernizadores de la base primaria, se 
constataba un creciente proceso de diferenciac ión entre tambos de acuerdo a la capac idad de 
incorporar sostenidamente las propuestas de cambio técnico, en especial determinada por su 
escala, en lo queconslituía un fenómeno diferente y de perspecti vas no deseables para el complejo. 
Al fin del período ya se concretaba la reversión de un hecho anteriormente destacado: la 
margi nación de tambos , en especial los de menor tamaño. 
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S. 1991/2000: EL TRANSCURSO DE UN NUEVO PERÍODO DE EXPECTATIVAS 
Y DESAFÍOS 

INTRODUCCIÓN 

La década de los 90' encuentra al complejo agroindustrial lácteo desan oll ando procesos claves 
para mantener el dinamismo productivo, donde se destaca en primer térmi no la continuación del 
progreso tecnológico en la base agraria. 

Sin embargo este período no es simplemen te la continuidad de fe nómenos ya suced idos, pues 
se verifi can hechos nuevos de diverso signo, algunos pos iti vos para el sector lechero nacional, 
como indicios de reducción del comercio desleal, adecuación y renovación de plantas y la 
consolidación del Mercosur; otros negativos, como el rezago tecnológico de la mitad de la 
superfi cie lechera y el atraso cambiario y la apa1i ción de políticas ele freno al ingreso de lácteos 
desde Brasi l; fina lmente algunos de resu ltado impredec ible, como la presencia de trasnacionales 
dentro de fronteras. 

Es así que en este nuevo escenario de promisorias perspecti vas se de ·tacan los indicadores 
globales que muestran la expansión del complejo, espec ialmente el sostenido incremento de la 
producc ión de leche y el fortal ecimiento de las exportaciones. 

En este período se entremezclan otras s ituaciones que distorsionan la dinámica y se desenca
denan fenómenos indeseables que se centran básicamente en problemas en la base producti va, 
representando sombras e incertidumbres sobre un importante grupo de productores que como 
consecuencia de condiciones restricti vas -propias (limitantes de escala y/o ingresos) resultan 
crec ientemente relegados y excluídos de la actividad lechera. 

Se abren por tanto múltiples interrogantes: 

¿en qué grado los cambios en la base productiva deben ser cornplem entados por los de la 
industria para 11tejorar y sostener la co11tpetitividad en el mercado externo .7; ¿qué implica la 
competencia por la materia prima y la presencia en este escenario de empresas transnacionales ?; 
¿ qué papel deberá jugar la tecnología para el desarrollo compelitivo y cómo se puede revertir 
la pérdida de productores para acumular todas las fu erzas disponibles para aprovechar las 
nuevas perspectivas ?; ¿ la construcción de competitividad por ca11tbio técnico sólo se podrá 
efectuar en tal1lbos de gran escala?; ¿qué papel le cabe a l Estado uruguayo frente a tales 
interrogantes 7. ¿ Si Brasil tiende al autoabastecimiento al tiempo que introduce barreras a la 
entrada de productos, Uruguay podrá seguir compitiendo soste11idal1le11te en el misl1lo y al 
mismo tiempo seguir ampliando los 11!ercados actuales 7. 

5.1 Situación del mercado internacional y regional de lácteos 

Se ha señalado en el punto 4.1 cómo los productos lácteos de exportación de Uruguay sufren los 
efectos que se originan de las políticas proteccionistas y de subsidios de los países desarrollados en 
razón de que éstos continúan cubriendo_ una parte fundamental del comercio mundial. 
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A pesar que el nivel de part icipación de Uruguay en la producción mundial de leche 
absolutamente marginal (2 por mil) y en el comercio mundial de lácteos continúa siendo 
insign ificante, este flujo comercial adquiere particular importancia para nuestro país. Así por 
ejemplo ocupa el quinto lugar dentro de los países con mayor coe ficiente de exportación en lácteos 
(52% en 1999) y es el primer exportador de lácteos de América Latina desde 1980. 

En los últimos años , y como paliativo de la si tuación, se desarrolló una ori entac ión mayoritaria 
del comercio a Brasil como destino, donde la agroindustria exportadora uruguaya encontró un 
espacio de realización menos afectado por los subsidios y con las ventajas provenientes del 
acuerdo bi lateral de comercio (PEC). 

A nivel reg ional el balance producción-consumo de leche en el conjunto de los cuatro países 
en el año 199 1 resu ltaba altamente defic itario pues la oferta de 22400 millones de lit ros era 11 50 
millones in fe ri or a la demanda, cifra equivalente a toda la prod ucción de Uruguay. 

A través de su elevado potencial como mercado de colocac ión de lác teos. Bras il marcaba sin 
duda e l ritmo futuro de la lechería regional. 

La puesta en escena de medidas correcti vas de prácticas desleales de comercio y su posible 
contribución a paliar las condiciones que están operando sobre el mercado internacional debe 
anali zarse desde dos ángul os diferentes, aunque complementarios: acuerdos de la Ronda 
Uruguay del GATT y medidas del Mercosur. 

En relac ión a los primeros al fin ali zar la Ronda Uruguay en 1995, por primera vez en el GA TI 
para productos agroalimentarios, se lograron acuerdos en la aplicación de medidas correctivas que 
in vo lucran directamente a los lác teos y que establecen: 

* Disminución gradual del volumen de las ex portaciones subsidiadas hasta llegar a una 
reducción del 2 1 % en el año 2000; 

* Reducc ión del 36% del presupuesto ded icado a subsidios en el mismo período; 

* Todas las cuotas y restricciones de acceso a los mercados deben se r conve rtidos en tari fas y 
deberán se r reducidas en 36% para el año 2000. 

Más a ll á de las incertidumbres vi ncul adas a su efectivo cumplimiento, estos compromisos 
abren un espacio de expectativas de mejora frente a las políticas des leales y menor ag resiv idad 
del comercio mundial. 

Dentro de la región el avance hacia un comercio de lácteos de mejores perspectivas se 
sustenta tanto en su carácter deficitario en lácteos, como en los acuerdos Mercosur. Así nuestro 
país ingresa con un amplio listado de productos lácteos en régimen de a~ec uac ión al ser 
considerado uno de los rubros sensibles, operando luego con arancel cero mtra zona como 
exportador y arancel externo común variable entre 14% y 16%, situación que le proporciona 
un importante grado de seguridad comercial. A ello deben sumarse las medidas que desde 1995 
aplica Brasil de excepción en el AEC en hasta un 35% en algunos productos, al que adhieren 
Argentina y Uruguay en 1999. 
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En tales condiciones Uruguay se ha visto favorecido, incrementado sus exportaciones de 
lácteos hacia el país norteño, tanto en volúmenes como en precios, pero esto también debe verse 
desde la perspectiva del sector lácteo brasilero ya que para ellos signi fica una medida de estímulo, 
vía mejora de precios, para aumentar la producc ión de leche. 

La primer determinante que Uruguay di spone para hacer fren te al Mercosur es su trayectoria 
cumplida como exportador de lácteos, habiendo consolidado gran parte de este carácter dentro de 
la propia región. 

5.2 Nuevos perfiles de la industria láctea uruguaya 

_ La indusn·ia láctea está bás icamente compuesta por 20 empresas las que participan en fomrn 
importante en el recibo total, de las cuales 12 lo hacen en el segmento de leche fluida pasteri zada. 
Se mantiene además un a elevada concentrac ión ya quc Conaprole continúa recibiendo el 70% de l 
total ingresado a las plantas y entre las tres mayores el 85%. 

_ La capac idad de procesamiento se ha triplicado desde 1977, en respuesta al simultáneo 
mcremento de producción, habiendo por tanto priori zado hac ia este aspecto las inversiones, tal 
como surge del siguiente gráfico. 

Gráfica 5. Evolución de la capacidad instalada de la industria láctea 
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Interesa además conocer la evolución en la utilización de leche en cuanto a los tipos de 
p~oductos elaborados ya que además prácticamente se duplicó la leche industrializada en la 
decada ( 489 millones en 1991 y 923 millones en 1999). 
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La producción de los deri vados lácteos presentados creció en fonna general izada, mientras que 
el aumento más importante se registra en la leche en polvo, pues se eleva en más de 6 veces el 
volumen de 1985 (ver cuadro 18). Destaca el caso ele la leche larga vida (UHT) cuyo destino básico 
es la exportación y que se desarrolló en base al mercado de realización en Brasil. 

Cuadro Nº 18. Elaboración de los principales deri vados lác teos (toneladas y vari ac ión) a 
ni vel nacional 

Año 

1985 
1990 
1995 
1999 

Manteca Quesos L. Polvo Yogur Leche UH~ 
Vol. Variac.lll Vol. Var. Vol. Var. Vol. Var. 

11.5 100 15.9 100 5.9 100 4.9 100 
13.6 11 8 16. 5 103 13.3 226 5.5 11 2 
14.5 126 22.3 140 23 .6 400 11.8 24 1 
18.2 158 28.2 177 39.0 66 1 16.5 336 

rn La evolución de cada producto se rea li za tomando como base 1985= 1 OO. 
<l i Mill ones de lit ros y comenzó a tener importanc ia en 1994. 

Fuente: MGAP-DIEA, Cifras Estadíst icas de Leche. 

Vol. rii 

s/p 
s/p 
19.7 
95 .8 

Estos productos ti enen un destino mayoritari o de exportac ión dentro del total elaborado de 
cada uno, excepto los yogures que solo son para el mercado interno (gráfi co 6). Además estos 
consti tuyen los productos básicos con los cuales se inse rta en la ex port ac ión (gráfi ca 7), cuyas 
caracterís ticas los defi nen como de bajo valor agregado (commoditi es) y por tanto con un a fuerte 
incidencia de la materia prima en su composición. 
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Fuente: "Estadísticas del Sector Lácteo 1999". MGAP-DIEA. 
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Por tanto, con esta mezcla de productos, se plantean importantes desafíos para la industria 
de forma de establecer nuevas bases de competitividad para que al menos sumen a las 
condiciones ya identificadas en la base primaria. 

"Se impone una nueva estrategia de producción y comercialización por parte de la industria 
láctea, orientada a los productos diferenciados, con marca y alto valor agregado. La escala de 
producción de la principal industria, Conaprole, permite encarar políticas autónomas de 
comercialización directa en Brasil. » (Hem ándezy Pereira, 1994). 

Por otra parte, y de acuerdo a los cambios en las condicio"nes regionales, se ha producido un 
redireccionamiento del comercio, orientando la preferencia en las exportac iones de lácteos 
uruguayos hacia ambos países, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 19. Exportaciones de lácteos uruguayos según destino (porcentaje referido al 
valor total) 

PAIS 88 90 92 93 94 96 98 99 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) ( %) (%) 

Argentina 12 2 36 42 25 26 7 3 
Brasil 27 29 37 14 53 66 72 76 
Sub-total 39 31 73 56 78 92 79 79 

Otros países 61 69 37 44 22 8 2/ 21 

TOTAL 100 100 100 -100 100 100 100 100 

Fuente: elaborado en base a «Exportaciones de productos lác teos» , LATU 

Frente a un destacado aumento de las exportaciones (ver nuevamente cuadro 4), desde 1988 
lo vend ido regionalmente crec ió en forma absoluta (se pasó de U$S 19 mi llones a U$S 125 
millones en 1999), y relativa (del 39% al 79% del monto total ). Se asisti ó a períodos (primeros 
años de la década) donde Argen tina ll egó a ocupar un porcentaje mayor como resultado de 
compras de leche fluida enfriada empleada como materi a prima frente a un défi cit de producc ión. 

Las leches en polvo constituyen la base del comercio, mientras un derivado lácteo que viene 
observando un marcado aumento en sus exportaciones es la leche larga vida que evolucionó desde 
prácticamente cero en 1990 a U$S 8 millones en 1995 y U$S 28 mil lones en 1999, cuyo destino 
principal ha sido Brasil (gráfico 7). 
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Grafico 7 . Monto y composición- de las exportaciones 
(miles dólares) 
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Sin embargo a partir de 1999 se ha extendido la elaborac ión de leche UHT dentro de Brasi_l a 
tal grado que este producto ha dejado de considerarse como diferenciado para ser ~n commod1t1es 
más, repercutiendo negativamente sobre nuestras exportac10nes (el prec io cayo de U$S 0.51 a 
U$S 0.30 el litro entre el año 1994 y el 2000). 

A partir de 1999 la situación comercial con Brasil ha cambiado de fornrn negativa para la 
industria uruguaya, como resultado de que: · _ , _ 

a) produjo una devaluaci ón de la moneda (13/1/1999) , proceso que contmua a hnes del 2000, 
en detrimento de las importac iones; _ _ __ 

b) se comenzaron a apl icar mecanismos de freno al comercio como medidas 1mpos1t1vas, 
requisitos reglamentarios para el movimiento de productos; y _ _ 

e) se efectuaron denuncias de dumping por parte del gobierno de Brasil sobre leches larga vida 
y en polvo ingresadas desde vari os países, incluido Uruguay. Dura11te el_ período de las 
investigaciones probatorias correspondientes, así como la eventual aplicac1on de derechos 
antidumping, constituyen condiciones adversas para las exportaciones de Uruguay. 

Se suma a esto el hecho de que en tales condiciones se ha renovado el estímulo a la producción 
interna que ha redundado en un importante incremento en el recibo de leche, siendo de interés de 
dichas políticas públicas tender al autoabastec imiento. 

Sin perjuicio de ello cabe destacar que en la lechería brasilera tienen mucha incid:ncia sist~mas 
de producción con una elevada ineficiencia 7peque_ño tamaño, alt~ d1spe_rs1on geogra_fi_ca, 
reducida calidad de la leche- y con una marcada zafrahdad que determina un importante def1c1t 
en la entrezarfra- período correspondiente a nu~stro invierno- en el recibo de leche. 
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5.3 Las nuevas condiciones de competencia 

Tanto las políticas proteccionistas y de subsidios como los mercados internos de los países 
desarrollados comienzan a agotarse, lo que impulsa a las transnacionales lácteas a buscar nuevos 
espacios económicos en zonas con perspectivas de convertirse en importantes mercados consu
midores y a la vez complementarse con condiciones de producción de materias prima a bajos 
costos. 

Dentro de este contexto de competencia hay una constante de interés para las industrias: 
Uruguay sigue siendo el país que, junto a Nueva Zelanda, mantiene uno de los costos de 
producción de leche más bajos a nivel mundial, tal como se desprende del precio recibido por los 
productores del siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 20. Precio por litro de leche al productor (1992) 

PAIS U$S/Litro 

Japon 0.70 
Itali a 0.55 
Dinamarca 0.41 
C.E.E.(promedio) 0.38 
España 0.38 
USA 0.29 

-- - ----- ------
Austra lia 0.23 
Argentina 0.19 
N.Zelanda 0.16 
Uruguay 0.16 

Fuente: Australian Dairy Corporation ( 1993), tomado de «El sec to r lácteo», Juma lnte rcoopcrativa 
Argen tina, 1994 

En tales perspectivas Uruguay se convirtió en un ámbito atracti vo para las empresas 
trasnacionales de lácteos (a partir de 1993 ingresa la firma PARMALAT y la firma Gley S.A.), 
sumándose s formas de asociación con empresas para la elaboración de alguna línea de producto 
(como es el caso Conaprole-Bongrain) 

Sin embargo este fenómeno resultó sustancialmente menor al constatado en los demás países 
de la región. 

Por el lado de la competencia las industrias demandantes, la captación de leche cruda en general 
no mostró un perfil de confrontación y sólo a mediados de la década se generó una situación, entre 
empresas del ten-itorio sumado a la compra temporal de leche desde Argentina por la firmaNestlé, 
que condujo a que Conaprole estableciera un sistema de «contratos» que permitió que aquellos 
pro?uctores que firmaron un acuerdo de remitir toda la leche por el término de cinco años vieran 
meJorado el precio de la leche industria. 
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A partir de ese momento la competencia por leche parece estar moderadamente estabilizada 
entre las empresas. 

5.4 A vanee tecnológico 

Luego de transcurrido una década y media de constante crecimiento, la producción lechera 
uruguaya se introduce en los años noventa manteniendo esta tendencia y reflejando el sostenido 
aprovechamiento del potencial productivo del sector ( ver cuadro 21 ). 

Cuadro Nº 21. Evolución de la producción lechera uruguaya 

1991 1992 1993 1994 1995 1999 

- Nº tambos (mi l) 6.6 6.7 6.5 6.4 6.0 5.3 

- Sup.total (mili ha) 1. l 1.1 . 1.1 l.¡ 1.1 1.1 

- Prod.leche (mili lt) 789 845 912 970 1073 ~ · 1349 

- Total ganado (miles) 638 655 665 668 670 69 1 

- Prad. Plurian.(mil ha) !50 s/cl s/d 3 17 324 360 

- Mil ltNM/año 2.2 2.3 2.5 2.7 3.0 3.4 

- Mi l lt/ha/año <1
> 0.72 0.77 0.83 0.88 0.97 1.2 

- Mil lt/tambo 120 126 140 151 179 254 

rn Referida a la superficie total 
Fuente: Establecimientos lecheros «Giro 2», DICOSE-MGAP 

En el período no se manifiestan cambios en la superficie total ocupada por los predios con 
lechería ni el número total de animales lecheros, al tiempo que se incrementa fuertemente el 
volumen de leche (7 I % entre 199 1 y 1999). Esto expresa un mejoramiento acelerado en la 
productiv idad por hectárea y por animal ya que anualmente en promedio crecieron 7% y 8% 
respectivamente. 

Por otra parte se continúa registrando un descenso del número de predios lecheros (caen un 
20% ), determinando una duplicación en el tamaño medio med ido en producción (328 litros/día 
en 1991 y 695 lt/día en 1999) y del 34% en el número de animales lecheros (97 y 130 cabezas). 
Tal situación con firma la creciente concentración a nivel primario: menor cantidad de tambos 
pero cada vez más grandes y más productivos. 

5.4.1 Otra década de importantes cambios 

Los indicadores generales de la lechería expresan los importantes cambios en la base 
productiva y que tienen su eje en el tema tecnológico, donde progresivamente se introducen -entre 
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otras- nuevas técnicas mejoradoras de la nutrición (nuevas forrajeras, producción y uso de heno 
y silo y concentrados); se aj ustan aspectos de manejo de forma estratéoica (uso de ración 
estacionalidad de la producción, etc) y se atiende al mejoramiento del niv: 1 oenético. En tale~ 
condiciones el productor debe hacer una permanente actualización de s:s conocimientos 
estar en sintonía con las demandas que surgen desde las agroindustrias y avanzar en el 
empleo de nuevas herramientas que-cada vez con mayor relevancia- contribuyen a la toma 
de decisiones como las técnicas de gestión. 

Estos procesos quedan refl ejados a través de algunos indicadores que muestran la evolución 
que ha tenido la lechería de la cuenca sur al cabo de una década (ver cuadro 22). 

Cuadro Nº22. Principales cambios del período 1987- 1997 en la Cuenca Sur. 

1987 1997 

Explotac iones : 
- Número 3 144 2396 
- Sup. Lechera promedi o (ha) 125 138 
- Producc ión promedi o (mil lt) 12 1 233 
- In fer iores a 200 ha(%) 86 77 

Alimentación: 
- Praderas plurianuales (%) 27 32 
- Forrajeras anuales (%) 5 .0 10.3 
- Concentrados (gr/lt) 174 262 
- Voluminosos heno y silo (gr/lt) 32 1 665 

Manejo: 
- Dotac ión (Unidades lecheras/ha) 0.89 1.03 
- V. Ordeñe N aca masa (%) 52 64 

Producti vidad: 
- Mano ele obra (mil lt /trabajador) 46 125 
- Tierra (lt/ha/año) 965 1686 
- Animal (lt/vaca masa /año) 2045 3100 

Mecani zación (di sponibilidad): 
- Ordeñadora mecánica(%) 36 76 
- Tanque ele frío(%) 10 7 1 

Fuente: ··c uenca lechera en cifras" y "La lechería en Uruguay". DIEA-MGAP 

Si bien estos cambios han sido señalados, su cuanti ficac ión permite aprec iar la veloc idad y 
particularidades conque algunos se han desarrollado, dentro de los cuales destaca: 
► Caída del número de tambos (24% ), pero en particular los menores a 200 hectáreas. 
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► Incremento del empleo de suplementos voluminosos (duplica), pero también la cantidad 
de concentrados (aumenta un 50%). 

► Mejora la compos ición del rodeo adulto (mayor proporción de vacas· en ordeñe) como 
consecuencia del progreso en el manejo reproductivo . 

► Crecen todos los parámetros de productividad, pero quien más cambia es la producción por 
trabajador que tri plica. 

► Se eleva la uti lizac ión de maquinaria de ordeñe (factor clave para mejorar la eficie ncia de 
la mano de obra) al tiempo que se tiende a generali zar el empleo del tanque de frío 
(atendiendo al requerim iento de mejora de calidad). 

Estos indicadores sin embargo no refl ejan las condiciones que a la inte rna presentan los tambos 
en cuanto al ni ve l tecnológico en que se ubican, por lo que resulta conveni ente retomar el enfoque 
ele la producti vidad visto en el punto 3.5 como variable que resume el resultado ele los diversos 
componentes de la tecnología apl icada. De otra manera,_el aumento de roductividad debe 
visualizarse como un recon-ido creciente en la adopción de tecnología. --

El siguiente cuadro muestra los val ores para las variables componentes de la producti vidad en 
los tambos que se han clasifi cado según producción creciente en la Cuenca Sur. 

Cuadro 23. Componentes de la productiv idad segú n ni ve l tecno lógico 

Productividad Anim./ha VM/ tot VONM LtN O/día 
( lt /ha) Nº Indice1 % lndicc1 % Indice' Lt Indicc1 

Menos de 1000 0.59 100 56 100 58 100 8.3 100 

1000 a 1500 0 .83 14 1 60 107 57 98 12 145 

1500 a 2000 0.93 158 62 111 6 1 105 13.7 165 
2000 a 2500 1.05 178 6 1 109 67 11 6 15 .3 184 

2500 a 3500 1.29 2 19 60 107 69 l 19 14.6 176 

Más de 3500 1.36 23 1 64 11 4 71 122 17.2 2 16 

Fuente: elaborado a parti r de "La lechería en el Uruguay". DIEA-MGAP 
1 Indice: valor menor de 1000 lit ros= l 00 

Númerc 
de 

Predios 

527 
503 
455 
383 
384 
120 

Se observa cómo el cambio en la producti.Y.idad se asocia a valores crecientes de estas variables 
-dentro de los cuales la dotación y la Rroducc ión gor animal tienen un cambio mucho más 
acelerado- y también ~ge la marcada heterog_eneidad tecnológica entre tambos y la presencia de 
un grupo de "tambos de punta" en términos de tecnología (elevada di spersión desde menores de 
1000 lt/ha hasta un 5% de los predios superan los 3500 litros por hectárea). 

5.4.2 Condiciones del cambio técnico 

El cambio técnico arrojó resultados similares a las de anteriores períodos: aumento de la 
eficiencia productiva y mejora en las condiciones de ingreso. 
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Los siguientes datos (proveniente de un grupo de tambos que llevan y anali zan carpetas de 
registros) ilustran en este sentido. 

Cuadro 24. Evolución de principales indicadores fís ico-económicos 

Indicador Ejercicios 
95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 

Unidades lecheras/ha 0 .98 0.94 1.0 1 1.1 3 1.09 

Lt/ha/año 2239 2073 24 19 2506 22 14 

Mil lt/cquiv . Hómbre 128 130 135 168 158 

Reservas (kg/v . masa) 669 9 14 11 59 902 892 

Ración (kg/lt) 0.149 0 .193 0. 166 0. 188 0.298 

Prec io leche (U$S/lt) 0. 176 0 .193 0. 174 O.IS 0.143 

Costo leche (U$S/lt) 0. 119 0 .136 0 .11 0.102 0. 127 

Rentabilidad(%) 8.2 8.3 9 .9 9.0 1.9 

Fuente: consul tora Agrinet. 

En los últimos cinco ejercicios se manti ene una tendencia de mayor producti vidad, pero 
también ~ r~ f~~nos al predio como el descenso en 1999 en 
condiciones de fuerte sequía que también conduj o a un incremento en el empleo de ración. 

En relación al precio rec ibido por litro -del cual e l productor es esenc ialmente tomador- hay 
una gradua~ ~ n el último trieni o, m3 ntras el costo de producc ión también cae, excepto frente 
a las con01ciones climáticas señaladas. 

Los resultados son netamente diferentes cuando los tambos se agrupan según valor de 
producti vidad (menores y mayores a 2500 lt/ha), tal como se observa en e l cuadro 25. 

Cuadro Nº 25. Resultados producti vos y económicos según producti vidad (ejercicio 1998/99) 

Indicador Menos de 2500 lt/há Más de 2500 lt/há 

Litros /ha 1.764 3. 155 
L t/v. Masa 4.070 5.586 
Reservas/v .masa (kg) 650 l. 123 
Concentrado (gr/l t) 190 190 
Costo total/ha (U$S) 235 363 
Ingreso del capital (U$S/ha) 60 176 
Activo total (U$S/ha) 1.184 1.474 
Precio recibido (U$S/lt) 0.151 0 .152 
Costo unitario (U$S/lt) 0 .115 Ü.091 // 

Rentabilidad (%) 5.3 
/ 

12.3 

Fuente: consultora Agrinet. 
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Destaca que con mayor productividad: 
e;) Se incrementa la utilización de resqyas forraj eras. 
e;) Se eleva el costo total or hectárea (55% mayor). 
c;)"'Mejora sustanciatw~ te__eLingreso decapita( (prácticamente triplica). 
e;) Se demanda m¡ryor activo productivo (25% superior). 
e;) El precio recibido no se modifica sustancialmente. 
e;) ~e reduce el costo unitar.!Q_ill: producción. 
e;) Dupl ica la rentabi lidad, objetivo central de las empresas. 
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Del conjunto de estas tendencias se puede in fer ir cómo el proceso de cambio. téc nico es un 
proceso dinámico y continuo, que a lo largo de estas dos y media décadas ha proporcionado las 
mismas ventajas ya que proporciona mayores ingresos a quién más lo incorpora y también 
demanda exigencias crecientes, comprometiendo a quedar progres ivamente fuera de la ac ti vidad 
a quién menos lo adopta. 

Pero si bien la mayor produc ti vidad genera un a mejor capacidad de rein versión en la medida 
que arroj a un mayor retorno económico-en función del ingreso de capital - qui enes deban recurrir 
a fo ndos ex ternos a través del crédito pueden, frente a las condiciones de un proceso continuo de 
cambio técni co y de importantes oscil ac iones en los ingresos, resultar comprometidos en un 
proceso de progresivo endeudamiento. 

5.5 Los avances en investigación 

El avance constatado a nivel de la tecnología adoptada en los tambos ha demandado un a 
permanente atención a quienes son responsables de generar nuevos conocimientos a través de la 
in vesti gac ión. 

Así por ejemplo a comienzo de los noventa se defini ó que en tales condiciones el Programa 
Nacional de Lechería del INIA tendría dentro de sus objeti vos: 

«* Establecer im nuevo horizante tecnológico para la lechería nacionaLque incremente 
al menos un 50% los rendimientos de leche por hectárea de los sistemas comercia/es más 
avanzados. 
* Divulga r y promover la adopción de tecnologías adecuadas y eficientes de producción 
de leche en distintas cuencas lecheras del país ... » 

Uno de los aspectos más novedosos como actividad tiene que ver con la pues ta en funciona
miento del Proyecto de Predios Pilotos donde se integró la Facultad de Agronomía a través del 
Arca de Ciencias Sociales, procurando: 

« . .. poner en marcha un proyecto de desarrollo, utilizando una metodología de 
planificación de empresas lecheras. Mediante su implementación se pretende generar un 
efecto demostrativo y de validación de las tecnología aplicadas. Las tecnologías 
productivas se originan en IN!A -ESTANZUELA y las de gestión corresponden al grupo 
de Facultad de Agronomía y de Extensión de Conaprole.» (Convenio Conaprole
Facultad de Agronomía, 1996). 
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El proceso de cambio técnico y la investigación aplicada de las últimas décadas ha sido 
analizada por el Ing. Agr. Henry Durán 3 quien establece necesario, como forma de discutir la 
orientación presente de las actividades de investigacón en lechería, retomar el proceso de cambio 
técn ico desde sus inicios, identificando en dicha trayectoria: 

« ... etapas sucesivas y diferenciables del proceso de intensificación de la producción: 

1) Modelo pastoril extensivo, basado en campo natural y cul tivos an uales de invierno, con alto 
suministros de raci.ón. Esto determina bajos niveles de productividad por superfic ie (700 lt/ha) 
y por animal, modelo que se prolongó hasta la década del 60. 

2) Modelo pastoril mejorado: surge a partir del éxito de las pasturas asociadas de leguminosas 
y gramíneas. Tripli ca la producti vidad (llegando a 1800 lt/ha) y reduce el consumo de ración por 
litro, baj ando sensiblemente los costos unitarios. 

3) Modelo pastoril organizado: ex ige la pl ani ficac ión detall ada y estricta del uso del suelo, 
con una adecuada rotación fo rrajera. Potencia al máx imo el rend imiento del fo rraje, se 
complementa con silo y heno de los cul tivos , aumentando la dotac ión de vaca masa y generando 
producc iones de 3000 lt/ha. 

4) Modelo pastoril controlado: una vez que se alcanza a pleno el mode lo anterior es 
necesario romper la «barrera alimenticia que se genera» para lo cual surge como altern ati va el 
uso de concentrados, transformándose en un tema tanto nu tric ional como económico. Supone 
aprender a manejar simul táneamente la pas tu ra, e l ensilaje y la rac ión. Con estas condiciones 
se logran 4500 lt/ha.» (INIA, Acti vidades 1994). 

Como se aprecia, en la última etapa establece además la di fic ul tad de aumentar la oferta 
forrajera ~enominada barrera alimenticia, de donde deri va la o_pción de un maym uso de 
concentrados, establec iendo el víncul o del tema nutricional y el económico. 

Este en foque ubica " ... w1 objetivo central de incrementar la producción de leche evitando que 
!.os costos superen los 11 centavos de dólar, de manera de mantener la producción aún en períodos 
con dificultad de colocación de productos de exportación sin bajar el precio de la leche". 

Quedan de manifiesto las principales variables conque se establecen las líneas de in vesti ga
ción, siendo esencialmente coincidentes con las demandadas-de acuerdo a lo visto a lo largo del 
período analizado- desde las industri as procesadoras: mayor eficiencia productiva apuntando a 
la reducción del costo de producción de leche para sostener la competitividad del complejo. 

5.6 Los precios en la dinámica actual del complejo lácteo uruguayo 

A lo largo de este material se ha estado argumentando sobre el significado e implicancia de los 
cambios que ha mostrado la lechería nac ional, sobresaliendo los vincul ados a los precios de 
exportación, el nivel de precios al productor, las implicancias del cambio técnico sobre los costos 
de producción y el ingreso de los productores. 

/ 

3 lng. Agr. Henry Durán fue Jefe del Progra,ma Nacional de Lechería del INlAy actual dírect\vo del INIA. 
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Se asume que la variable precios en las diversas instancias del complejo recoge las 
condiciones internacionales, políticas macro, política sectorial, funcionamiento del mercado de 
leche, deri vados lácteos (para el mercado interno y para la exportac ión) y es sobre tales 
condiciones, donde productores y empresarios lácteos resultan e n alto grado tomadores de precios 
y donde han avanzado en la consolidac ión de la competiti vidad. 

5.6.1 Precios de lácteos y leche al productor: resultados de f enómenos internos y externos 

El retraso cambiario: consecuencias sobre la competitividad 

En la década de l 90' ha habido un abaratamiento de l dólar que ha afectado negativamente 
a la producc ión agropecuari a, la que en su mayoría genera productos que se va lori zan de forma 
similar al precio internac ional. 

¿Cómo ex plicar un fe nómeno de esta naturaleza?. Uno de los enfoq ues establece que en dicho 
período se registró en el país un ingreso de capitales que signi ficó una "abundancia" de dólares 
y condujo a una sobreofertaen plaza y a una reducc ión de su prec io en pesos constantes, fenómeno 
reconocido como retraso cambiari o. 

El ingreso que ti enen los exportadores es el resul tado de l prec io al que vende multiplicado por 
la coti zac ión de esta moneda en pesos nacionales, quedando por tan.to a fectado por el fenómeno 
señalado. 

De esta manera ésta compone una variable de carácter mac ro, exógena al control del complejo, 
y donde además operan decisiones de política económica ele gobiern o. 

Esta situac ión se manifiesta como bajos prec ios para la industria al convertir los valores de 
exportac ión a moneda nac ional y consecuentemente culmina, de acuerdo a la mecánica descrita 
de formación de precios en que se traslada al productor, el res iduo que resta luego de descontar 
su costo, margen e _in versiones en un menor precio ele la leche industria productor. 

La participación creciente del comercio de exportación de los lácteos ha determinado que en 
tales circunstancias se haya estado as istiendo a una pérd ida progres iva de su competitividad 
desarrollada en la base producti va. 

Si bien este proceso de movimiento retrasado de la coti zac ión del dó lar frente al conjunto ele 
bienes de la economía cesó a partir de 1998, deja un proceso acumulado de pérdida de 
competiti vidad y por tanto de perjuic io para las ventaj as construidas en el conjunto del complejo. 

b) El precio de la leche al productor 

El prec io recibido por el productor y el volumen de leche son determinantes del ingreso de l total 
de los tambos, signifi cando más del 80% del total cuando se trata de pred ios especializados en 
lechería. 

~ Nota: el precio de la cuota -en la medida que no se define por la exportac ión- funcionó como un 
colchón en el ingreso de los productores 



52 ALFREDO HERNANDEZ 

En una visión de largo plazo se pueden identificar dos característic~s c~ntrales de esta variable: 
una tendencia descendente en términos constantes e importantes osc1lac10nes, especialmente en 
la leche industria y la incidencia creciente del precio de la leche industria en la formación del 
precio promedio (ver nuevamente gráfica Nº 1). 

En la última década el precio de la leche en moneda nacional constante muestra una caída del 
orden del 22% en la cuota, mientras la leche industri a lo hace prácticamente a la mitad . En la 
medida que el vol umen de leche cuota va perdiendo incidencia re lativa frente al d_e mdustna 
(cuadro 6), esto se ve reflejado en el precio promedio ponderado pues queda crec1entemente 
vincul ado al precio.de la leche industri a (desciende un 46%). 

Dentro del reducido mamen que tiene el productor de modificar el precio recibido, en los 
últimos años se ha introducid'; la estructura estacional de la producción y la calidad ,de_la leche , 
atendiendo los requerimientos de las industrias que actúan mediante estím ul os econom1cos para 
que se aj usten a tales variables. 

Así se verifica dentro del año un incremento en los valores de la leche industria durante los 
meses de invierno como resultado de la aplicación del sistema de "bonificación in vernal" (ver 
2:ráfica 8). El diferente comportamiento del año 99 tiene origen en la crisis brasilera, agravada con 
la devaluación de enero, que desestimuló al comercio en dicho período. 

Gráf ico 8. P rec io leche industria (Centavos 
U $ S) 

2 1 ,o 

1 9 ,0 

~ 17.0 .,,. ... 
~ 1 5,0 

: 
ü 

1 3.0 

11 ·º 

9.0 

97 

98 

99 

?_OQ9. 

Ere Feb Mar Abr -
1 7, 1 1 7 ,4 1 7 .2 1 B,9 

14.7 13 .5 1 3.B 14 , 1 

12,5 1 2, 7 12,6 1 1 . 5 

1 2 ,_4._ 12,? 1_3,4 14 ,3 .. 

Fuento: OPYPA-M GAP 

- 97 

- - 98 

- 99 

May Jun Ju! _ P.go Set Oct Nov 

1 B,B 1 B,B 1 B ,2 1 7 .6 1 5,B 1 5.7 1 4, 7 

1 5 . 3 1 5, 1 14.8 1 4 ,o 1 3,6 1 3 ,4 1 2 .7 
11 ,3 11 ,2 10 ,8 1 0,4 12 , 0 11,B 11 , 5 

1~ , 1 __ 13,_~ 1~<2._ _ 11 ,3 ___ .!_1_~2 _ 11 ,Q_ _ 1.9..:7 

Die 

14,B 

1 2.4 

11 ,3 

-- ~ 1,0 

En respuesta hay un incremento relativo de la producción in~ernal ya q~e -1!1edida a travé: del 
cociente de máxima producción (set-oct-nov) respecto al de mínima (may-Jun-Jul)- muestra como 
este indicador descendió un 15% en el período 199 1-99, pasando de 156 a 133 de acuerdo a los 
datos 1999 del Sector Lácteo de DIEA. 
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En relación a la calidad de la leche en 1999 un 89% del total remitido se encontraba en la 
categoría más alta (tipo A) y que se corresponde con un 72% de los productores remitentes siendo 
esta ~na variable de_ ~anejo para el productorevalu_ada mediante recuento microbiano y de.células 
somat1cas, en func10n de la cual las empresas aplican un mayor precio. 

El ajuste de estos dos facto res mencionados, estacionalidad para atender la conveniencia de los 
mercados y nivel de calidad sostenidamente demandada por los consumidores , constituyen 
ventajas competitivas adicionales para el sector. 

La evolución de los preci os de la leche en dólares resulta un tanto diferente, pues se constata 
una tenden_cia creciente excepto en los úl timos años. Esto, si bien represen ta en parte la mayoría 
de los precios de exportación como se verá en el siguiente punto, también recoge el fenómeno de 
retraso cambiario mencionado. 
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Gráf ico 9. P recios de la lech e al produ c to r {cen tavos de dólar co rriente por litro) 
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En el caso del precio en dólares de la cuota, la situac ión es diferente. Aunque también aumentó, 
la causa es otra pues estaría refl ejando el encarec imiento del costo unitario de producción. Pero 
esto es solamente una apariencia explicada por convertir la moneda nacional a un valor dólar 
notoriamente rezagado. 

c) Los precios de los derivados lácteos 

Lo suced ido en la última década en términos de valor de la exportaciones de lácteos en general 
ha tenido un balance favorable para Uruguay en lo que se refiere a precios logrados en los 
principales productos comercializados hasta 1997, al que siguió una posterior e importante caída 
(ver gráfica siguiente). 
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Gráfico 10. Precios de productos exportados (USS/kg) 
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Al primero han contribuido el mejoramiento en el comercio regional , los acuerdos bilaterales 
y más rec ientemente el Mercosur y la medida unilateral de arancel externo alto para la leche en 
polvo que ha tomado Brasil, mientras la crisis de los mercados as iáticos y la brasilera a comienzos 
de 1999 son principalmente factores del descenso. 

d) La leche en la estructura de costos de la industria 

La estructura de costos a nive l industrial y, en particular, la incidencia de la materia prima, 
resulta re levante para percib ir el margen con que se puede aj ustar el precio al productor sin 
distorsionar parte de la capacidad competiti va de la empresa. 

En este sentido hay un proceso constatado de todas las agroindustrias ya que la tendencia hacia 
una transfo1mación cada vez mayor de la materia prima en múltiples productos va conduciendo 
a la pérdida de importancia relati va de la misma en el costo final. 

Por tanto, un a industria lác tea tenderá a ser más competitiva, y por tanto estará en condiciones 
de mejorar el precio al productor de forma menos dependiente de los precios de venta por sus 
productos, con un a estructura de costo donde la leche ti ende a ser una cuota parte cada vez menor. 

En m1estro país, el segmento de leche consumo pasteri zada es un precio administrado y fijado 
por el Poder Ejecutivo, por lo que la importancia de la compos ición en el costo fi nal resulta 
marginal en este aspecto, aunque en este sentido resulte interesante observar como se constituía 
el precio de la leche al consumo (setiembre 1996): 
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CO NCEP TO: Composición 
(%) 

- Precio al productor 54 
- Costo de pasterización 30 
- Margen fleteros mayoris tas ·11 
- Margen comercios minoristas 5 
Precio público mostrador 100 

Fuente: Conaprole 
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. Po_r otro lado la información di sponib le y correspondiente a Conapro le muestra los 
pri ncipa les componentes del costo total de la empresa (ejercicio 1994/95): 

C ONCEPTO: Composición 
(%) 

·- Materi a prima leche 48 
- Mano de obra y c. Sociales 23 
- Otras mat. Primas y mat. envasado 8 
- Otros gastos 9 
- Varios 12 

TOTAL 100 

Fuente: Conaprole, 1996 

Sería necesario contar con in fo rmación de varios períodos y de otras empresas para apreciar 
el c?mportam1ento que está teniendo la industria, por tanto, si n abrir juicio sobre esta estructura, 
deb1_era ser un ObJell vo tender a reducir e l nivel de incidencia de la materia prima leche ( 48%) a 
partir de u_na creciente di versificac ión y diferenciación de productos lácteos y, consecuentemente, 
estar crec1entemente capacitado para mejorar el precio al productor y portan to de compelir frente 
al res to. 

En otras palabras, un elevado porcentaje de l costo por concepto de pago en leche no significa 
necesan_~mente que se esté volcando un buen precio al productor; como tampoco una baja 
proporc1on garanti za que se tienda a remunerarla mejor, pero en éste última situación sí se estará 
en cond iciones más propicias para hacerlo. 
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A MODO DE SINTESIS 

El dinamismo del sector lácteo uruguayo desde hace 25 años es el centro de análisis de este 
trabajo, donde la producción de leche pasó de 723 a 1288 millones de litros y de ell a lo remitido 
a las industrias se elevó del 38% a 80%. 

La integrac ión dio bases para promover desde el sector industrial el cambio técnico al cual 
fueron receptivos la gran mayoría de los productores. 

A fin ales de los -70' el país transi taba hacia la apertu ra de la economía con promoción de 
sectores no tradicionales. Sin embargo ex istía incertidumbre sobre la capa .idad competitiva 
de la lechería. 

Daba inicio el empleo de una tecnología basada en la incorporac ión de praderas como el~ 
para el increment6cle la prodücció-n y reducc ión del costo de producc ión unitario. 

En un escenario de reducción del precio promedio, el cambio técnico se hizo ineludible. 
Tales condiciones le pennitieron al sector industri al di sponer de volúmenes crec ientes de 
materia prima, planificar la elaboración de productos y pasar, luego de abastecer plenamente _ 
el mercado interno, a volcarse sostenidamente al comercio internacional capi tali zando con una 

- veñtap competitiva coñstruida basada en el bajo costo de la materia prima. 

Paradojalmente la década del 80', cuando el complejo lácteo uruguayo consolidaba el 
cambio en la base productiva que determinaba el crec imiento de producc ión y habi litaba la 
orientac ión exportadora, se constituía en el momento menos propicio en la medida que tomaban 
fuerza las políticas protecc ionistas de los países desarrollados, presionando a la baja de los 
prec ios y operando en contra de sistemas de producción sin subsidios como el nuestro. El 
comercio internacional parecía demostrar que la competiti vidad no es s inónimo de efi cienc ia. 

Desde 1975 y durante la primera década se registró la incorporación de nuevos productores 
- fe nómeno poco frecuente en procesos de "moderni zac ión" en el agro- pero luego, a medida 
que el cambio técnico se volvió progresivamente más ex igente la tendenc ia se reverti ó, 
afectando en primer término a los predios de menor escala de tamaño y a quienes se rezagaban 
en el cambio técnico di sponible. 

Lo comprueba el número de remi tentes: 1986 (7278) , cayendo a la mitad en el 2000, con 
permanencia de los tambos más grandes y más eficientes . 

La industria se caracteriza por un alto grado de concentración y demanda monopsónica con 
estructura mayoritariamente cooperativa. Ha orientado su desarrollo a la adecuac ión de su 
capacidad de recibo de leche y al procesamiento en productos poco diferenciados (.commodities) 
para la exportación. 

En tales circunstancias el resultado del cambio técnico operado en la base agropecuari a que 
proporcionaba ma ores volúmenes de leche, de mejo.r cali..dad y a costos progres ivamente _ 
menores, se convirtió en la clave del aun:iento delaexportación. La aplicación del mecanismo 
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de "traslado hacia atrás" desde la industria al productor de los recios de exportación (leche 
industna) posibíTitó que el s1ste e7IT!ecuara a un comerc io mternacional con prec ios 
descendentes . 

El análi sis de estos fenómenos en una perspectiva de largo plazo explica hechos no deseables 
como el desplazamiento de productores. Y también la búsqueda de nuevas tecnologías viables 
económicamente. 

Las políticas públi cas que se centraban en admini strar el mercado interno de leche fluida en 
precio y régimen de di stribución, mantenían además un cierto ni ve l de protección al ingreso de 
productos, lo que permitía a las empresas operar con mayor dom inio en dicho segmento del 
comercio, constituyéndose en un soporte para enfren tar los problemas de la exportaci ón. La 
concrec ión de ac uerdos comerciales bilaterales a través del Estado, en espec ial de ntro de la 
región, ha permitido la realización de exportaciones en condiciones menos dependientes del 
e fecto de las políticas distorsionantes que prevalec ían en el comercio internacional. 

La década del 90 ' resultó ser la más di námica y ex itosa s i se mide por el aumento de la 
producción (durante los primeros 9 años se incrementó a una tasa anual de l 6% ), constituyendo 
un ejemplo de destaque dentro de Améri ca. Nuevamente el crecimien to señalado es el resul tado 
de l proceso de cambio técnico que arrojaba un aumento de l 75% en la productividad por 
hectárea. 

Los esfuerzos del sector ge nerador de conocimientos técnicos, en particul ar del INIA, han 
apuntado al incremento de la productividad, manteniendo el cos to de producción de ntro ele 
valores competiti vos para el complejo. La complej idad del avance tecnológ i~ exigs;; un perfil 
,:mpresarial del proQuctor y el empleo de téc nicas d_:._ges ti ón para la toma de decisiones. 

A partir de 199 1 se descargaron sobre el complejo condi ciones de fren o sobre la dinámica 
y externos al mismo en cuanto a las pos ib ilidades de control , en espec ial el retraso cambiario. 
S i bien no resultó desfavorable en todos los aspectos ya que también ha proporcionado parte 
de los insumos a costos menores, deprimió el ingreso de los tambos en términos de moneda 
nac ional. El balance de fin de siglo reg istra por tal concepto una pérdida acumulada de 
competiti vidad . 

El avance de la integración reg ional mediante el Mercosur constituyó un estímulo ad icional 
al complejo ya que el mercado brasileño altamente deficitario en lácteos, se abría con mejores 
posibilidades de acceso y cierta neutralización del bajo precio internac ional. Un comienzo 
auspicioso fue afectado por medidas de diferen te tenor que operan como barreras. 

Lo exportado a Brasil llegó a concentrar más del 70% de las ventas uruguayas, pero la fuerte 
devaluación en enero de 1999 y las acciones brasileñas de fren o a las importaciones (denuncias 
de dumping en leche larga vida y leche en polvo) p~~n haber ce ado tal ciclo expansivo. 

Adicionalmente Brasil podría alcanzar e l autoabastecimiento, y si bien no implica el cese del 
comerc io le quitará perspectivas. 
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Al cierre del siglo y transcurridos 25 años de im ortantes cambios permanecen los.desafíos 
para la construcción de una competi tivj_gad estructural , 5-oncentrada en la adopció.n __ de_ 
tecnología_a nivel de los establecimientos lecheros . __ 

Queda un importante margen en la industri a procesadora de mejorar la capacidad competitiva 
elevando su eficiencia de procesamiento y, en especial, ajustando la composición de productos 
que elabora y comercializa. Como principio COITesponde as umir que Lodo producto de mayor 
valor agregado no solo permite elevar sus márgenes, s ino que hace menos dependien te la 
capac idad comercial de un producto del costo de la materia prima, abriendo la posibilidad de 
mejorar el precio ele la leche industria al productor. 
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