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Tradicionalmente, la forma más convencional de definir a la agricultura familiar tiene que ver con la unidad entre 
la explotación productiva y la familia a través del trabajo, junto con una escasez relativa de recursos para la 
producción. Existen una gran variedad de trabajos en donde se ha buscado caracterizarla. En cada uno de ellos se 
conjugan aspectos históricos, políticos, geográficos y económicos. 

En el departamento Loventué, La Pampa donde la producción de terneros constituye la actividad económica más 
importante, existen productores familiares de baja escala que se dedican principalmente a esta actividad: son los 
pequeños productores de cría bovina. 

Para comprender los factores que afectan su desarrollo, los productores pueden ser identificados y diferenciados 
de acuerdo a sus particularidades. En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo la caracterización de 
este sujeto social vinculado a la agricultura familiar a través de una metodología predominantemente cualitativa 
basada en entrevistas en profundidad a los propios productores.  

De la investigación realizada se desprende que son explotaciones que se encuentran en reproducción simple, donde 
la cría bovina constituye la fuente de ingresos más importante, aunque no excluyente y que la mano de obra es 
aportada principalmente por la familia.  Se encontró que el acceso a la tierra se constituye como una limitante para 
el crecimiento y también traspaso generacional de la actividad, ya que sólo el 40% de los productores son 
propietarios de la misma. La comercialización de los terneros la realizan mayoritariamente a través de la venta en 
remates feria.  
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1-Introducción. 
 
A lo largo de la historia reciente las definiciones operativas utilizadas para referirse a las unidades familiares han 
estado vinculadas a diferentes enfoques relacionados con las etapas del desarrollo del capitalismo latinoamericano 
y por ende a los modelos de desarrollo rural propuestos. (Tsakoumagkos 2007, cit. en Tsakoumagkos, 2014). 
 
Según Manzanal (2000) la conceptualización del término “pequeño productor” estuvo asociada a la identificación 
de beneficiarios de programas de Desarrollo Rural destinados a aliviar la pobreza rural generada por el modelo 
neoliberal imperante. Este último estuvo caracterizado por la desregulación y apertura de los mercados y dio lugar 
a un nuevo dualismo: productores viables y no viables (Murmis, 1992; Tsakoumagkos, 2000, cit. en Tsakoumagkos 
et al., 2009).  
 
El concepto de “pequeño productor”, al igual que otras conceptualizaciones se han utilizado para caracterizar un 
tipo de producción predominantemente familiar donde la diferencia en las denominaciones se relacionan a los 
diferentes espacios territoriales (Nogueira, 2013).  



 

 
Con el comienzo del nuevo siglo empezó a utilizarse el término agricultura familiar (AF). Este concepto, abarca 
diversas categorías como son pequeño productor, minifundista, campesino, chacarero, colono, mediero, productor 
familiar capitalizado, trabajadores, entre otras (Nogueira et al., 2015, Mathey, 2009). Es importante recordar que 
el mismo fue reconocido formalmente en 2004 a partir de reunión de la REAF (Villareal y Manzanal, 2017),  
 
Obstchatko (2009), INTA (2005), FONAF (2006), la Ley de reparación histórica para la agricultura familiar y el 
desarrollo de la nueva ruralidad Argentina (Ley Nº 27.118) señalan la centralidad del trabajo familiar como el 
aspecto que caracteriza a los actores que componen el universo de la AF. Además existen otras características que 
sirven para definir este sujeto. En ese sentido algunas conceptualizaciones ponen especial atención a la 
importancia de los ingresos generados por la actividad agropecuaria en relación al total de los ingresos familiares 
(INTA, 2005; FONAF, 2006). Esta última característica fue incluida en la Ley Nº 27.118.   
 
Con los elementos expuestos anteriormente, y la información disponible se podría decir que los pequeños 
productores que conforman la unidad de análisis del presente trabajo forman parte del universo de actores que 
conforman la AF, tienen como principal actividad la cría bovina  y sus familias tienen un papel preponderante en la 
gestión física como económica de sus establecimientos. Las explotaciones se encuentran en el departamento 
Loventué , La Pampa, el cual constituye la unidad de estudio.   
 
Por último y en relación a los límites físicos para la delimitación de estos actores en este caso de estudio se trata 
de productores que cuentan con entre 65 y160 vacas.  
 
Teniendo en cuenta la conceptualización expresada anteriormente y los límites físicos expuestos en ella, se puede 
decir que en el departamento Loventué existen un total de 74  pequeños productores de cría bovina, los cuales 
representan el 17% del total de productores que se dedican a la mencionada actividad, cuentan con un total de 
8195  vacas, que representan el 7% de los vientres existentes en el área, a la vez que se estima que ocupan 60.266 
hectáreas , que corresponden al 6,5% de la superficie del área. 
 

Figura Nº 1: ubicación del departamento Loventué. 

 
Fuente: INTA AER Santa Rosa (2018). 



 

 
El recorrido conceptual realizado contiene determinados elementos propios de los pequeños productores motivo 
del presente estudio. Sin embargo los mismos resultan insuficientes para realizar una caracterización acabada que 
permita comprender sus debilidades y fortalezas. 
 
Para dar respuesta a esos interrogantes el presente trabajo busca identificar y caracterizar a los pequeños 
productores de cría bovina del departamento Loventué de manera que la misma sirva para comprender los factores 
que afectan su desarrollo. Para ello se analizan los tipos de tenencia de la tierra existentes, las actividades 
productivas predominantes y el nivel de capitalización que tienen, las características de obra utilizada y la presencia 
de pluriactividad. Por último se analizan las formas que asume la comercialización. 
 
La metodología utilizada fue predominantemente cualitativa e implicó la realización de 15 entrevistas en 
profundidad a los productores ganaderos de pequeña escala.  
 
El tipo de muestreo utilizado fue de tipo no probabilístico, intencionado, partiendo de una muestra de oportunidad 
a partir de los vínculos existentes entre la AER Victorica y pequeños productores del área. El criterio que se utilizó 
para la selección fue por redes donde cada productor fue señalando que otro productor evaluar, hasta saturar la 
red. Por otro lado es importante indicar que la metodología cuantitativa fue utilizada para procesar y analizar datos 
censales y datos aportados por el SENASA Oficina Local Victorica, y la Fundación Loventué para la Sanidad Animal. 
 
2-Resultados y discusión. 

2.1-Acerca de las modalidades de acceso a la tierra. 

El Censo Nacional Agropecuario caracteriza el régimen de tenencia y uso de la tierra como “La relación jurídica que 
adopta el productor con la tierra. Se clasifica por el tipo de dominio, privado o fiscal, y por los diferentes regímenes 
de tenencia de la tierra” (INDEC, 2018).  
 
En los pequeños productores de cría bovina del departamento prevalece el tipo de dominio privado y los tipos de 
regímenes de tenencia de la tierra predominantes los constituyen la propiedad, el arrendamiento y las sucesiones 
indivisas. A partir de los relatos de los actores en el marco de las entrevistas en profundidad se desprende que la 
propiedad o las sucesiones indivisas aparecen, en ocasiones, combinadas con diferentes formas de arrendamiento 
como una estrategia que apunta a ampliar la superficie productiva.  
 

Tabla Nº1: Número de pequeños productores y superficie ocupada según tipo de tenencia de la tierra para el departamento Loventué, año 2018. 

Régimen de Tenencia de la Tierra Cantidad de Productores % de productores Superficie que ocupan (ha.) 
A-Propiedad 29 39 25.200 
B-Sucesiones indivisas 17 23 14.838 
C-arrendamiento 28 38 20.228 
Total 74 100 60.266 

Fuente: elaboración propia en base a estimaciones realizadas por SENASA Oficina Local Victorica y el AER INTA Victorica. 

 

2.1.1-Las particularidades de los pequeños propietarios. 
 
De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario 2002, la propiedad de la tierra constituye una “situación de tenencia 
existente cuando se posee un título válido de dominio sobre la tierra o se ejerce la plena posesión, aun cuando no 
se hayan obtenido los instrumentos legales definitivos” (INDEC, 2002).  
 



 

Alrededor del 39 % de los pequeños productores de cría bovina de Loventué son propietarios de la tierra. La 
sumatoria de las superficies representa un total estimado en 25.200 hectáreas. Se trata predominantemente de 
tierras a las que acceden por herencia familiar. En general, se trata de tierras heredadas de sus padres. Esta 
situación se observa en los testimonios de los productores: 
 

 “…Estos eran campos de mi abuelo por parte materna, o sea de herencia de mi mama”. (Entrevistado Nº 9) 
 
 “Mira, esto estos campos, todos, ahora no ya se vendió todo, pero todos estos campos eh eran de mi abuelo, mi 
padre compró estas 800 se trabajó siempre en conjunto con las 1000 (en referencia a las 1000 hectáreas que 
heredó su hermano y están ubicadas del otro lado de la ruta), bueno después que murió mi padre yo no pasan 
muchos años, nosotros trabajábamos en un campo para el lado de la rodada allá eh, decidimos venir”. (Entrevistado 
Nº 2) 
 
 “Mi vieja, cuando era de mi vieja, y después yo le compre a ella, me dejó todo a nombre mío, ¿me entiende?”. 
(Entrevistado Nº 12) 
 

El hecho de acceder a la tierra en propiedad no implica que dejen de existir las limitaciones de escala. De este modo, 
la superficie de las propiedades suele no ser de extensión suficiente como para asegurar la alimentación del 
conjunto de animales con que cuentan los ganaderos. Es posible considerar que la estrategia está centrada en la 
cantidad de animales necesarios para asegurar un ingreso determinado, cuyo efecto principal es una sobrecarga 
de los establecimientos. Esta situación produce crisis significativas durante períodos de escasez de lluvias. 
Ocasionalmente, como ya fue mencionado, la propiedad debe combinarse con diversas modalidades de arriendo y 
contratos accidentales. Estas combinaciones están impulsadas por la necesidad de asegurar la reproducción 
simple de la explotación.   

 
 “…120-130 vacas hay en este momento, más 70 a pastoreo porque el campo este, se pelo y o sea fuimos 
esperando, esperando, esperando, esperando y bueno llegó junio y ya no pudimos esperar más y moví vaquillonas 
y casi todo lo que sacamos afuera, es  toda la hacienda seca o la preñada más chica”. (Entrevistado Nº 9) 

 
Por último es importante señalar que la superficie de este tipo de explotaciones no supera el tamaño de la unidad 
económica por lo tanto no es pasible de ser dividida en futuros proceso hereditarios.  
 
2.1.2-Las sucesiones indivisas: su relevancia para los pequeños productores. 
 
Las sucesiones indivisas son situaciones en que “la propiedad de la tierra, correspondiente a más de una persona 
(generalmente parientes entre sí), por algún motivo no puede ser dividida legalmente o no lo ha sido todavía”. 
(INDEC, 2002) 
 
El 23 % de los establecimientos de los pequeños productores de cría bovina del departamento corresponde a 
sucesiones indivisas, proporción que refleja su significatividad. Además, representan una superficie estimada de 
14.838 hectáreas. Bajo esta denominación existen, por un lado, aquellas propiedades que se encuentran en 
procesos hereditarios propiamente dichos, de los que participan en la toma de decisiones varios usufructuarios, y 
por otro, se encuentran incluidos bajo esta denominación aquellas explotaciones en las que el tamaño de la misma 
no permite legalmente la división entre los herederos. 
 



 

 “… está en condominio, son varios condominos que están en condómino con el vecino”…“También es propietario (el 
vecino), son 3 propietarios, 4 propietarios”…”No, no no, no somos nada que ver con los otros (en referencia al 
parentesco entre los condóminos)”. (Entrevistado Nº 8) 
 

También es importante resaltar que si bien son comunes los arreglos entre herederos guiados por la lógica 
tendiente preservar la explotación familiar (Neiman, 2013; Balsa y Lopez Castro, 2010), en algunas oportunidades 
las superficies deben ampliarse mediante la combinación con diferentes formas de arrendamiento con productores 
que no forman parte del núcleo familiar. 

 
 “En Don Benito de mi mamá son 2090 hectáreas pero nosotros usamos más o menos 800 y ahora alquilamos 
400 a la par, o sea media legua, mi hermana y mi cuñada tienen una parte…” (Entrevistado Nº 11) 

 
2.1.3-El arrendamiento: su rol en la reproducción del establecimiento familiar.  
 
El arrendamiento constituye “el contrato verbal o escrito en virtud del cual se adquiere el uso y goce de la tierra mediante 
el pago de una determinada cantidad de dinero, siempre que su duración no sea menor a tres años”  (INDEC, 2002). Si 
bien esta forma de acceso a la tierra puede ser útil como complemento de la propiedad o de las sucesiones 
indivisas, también existen situaciones donde puede ser la única forma jurídica por la cual el productor accede a 
superficie de producción. El 38 % de los pequeños productores de cría bovina del departamento son exclusivamente 
arrendatarios, y ocupan una superficie estimada de 20.228 hectáreas, magnitudes que reflejan la relevancia del 
arrendamiento en el contexto de los pequeños ganaderos. 
 
Con frecuencia, el valor de los contratos se establece en una determinada cantidad de kilogramos de novillo por 
hectárea arrendada y por año. La extensión de los contratos suele oscilar los entre los tres y los cinco años. Es 
frecuente que los contratos se renuevan en varias oportunidades. 
 

“Este campo hace más de 30 años que lo tenemos alquilado y fue papá en su momento, y yo no sé decirte si 
empecé hace 4, 5, 6 años que me dejó a mí, si”. (Entrevistado Nº 6) 
 

Si bien la definición utilizada en el glosario del CNA (INDEC, 2002) supone una duración mínima de tres años, la 
realidad indica que no siempre ocurre de esa manera. 
 
Por otro lado, hay que decir que la influencia del proceso de agriculturización ocurrido en los últimos años a nivel 
nacional ha perjudicado a los pequeños productores de la zona los cuales han visto afectada su rentabilidad por el 
aumento en el precio de los alquileres. 
 
La presión ejercida por la agricultura ha provocado un desplazamiento de hacienda hacia zonas no aptas para 
agricultura provocando una distorsión en el valor de los alquileres por el incremento en la demanda. 
 

 “Los obstáculos más grandes, el mismo que nos ponemos todos los inquilinos, en la zona nuestra los campos están 
sobrevaluados, si vos te ponés a analizar, muchos de los campos, que lo alquilás, y con lo que sacás de preñez y 
con todo el manejo de hacerlo y todo estás trabajando para el dueño del campo”… (Entrevistado Nº 5) 
 
 “Y después empezó todo mal la sequía, la vaca no valía nada, el alquiler estaba alto por los sojeros”. (Entrevistado 
Nº 6) 

 
 



 

2.2-Orientación productiva y nivel de capitalización. 
 
La orientación productiva de los productores que conforman la unidad de análisis del presente trabajo es 
claramente la cría bovina como principal actividad. La mencionada actividad da cuenta de al menos el 50% de los 
ingresos familiares.  
 
Se ha optado por establecer el nivel de capitalización por el número de vacas en propiedad. Este indicador es 
considerado fiable en relación a otros indicadores que pueden sufrir los efectos de las variaciones climáticas y 
fitogeográficas relacionadas al lugar del departamento donde se encuentre ubicada la explotación. De las 
entrevistas se reafirma que son productores que cuentan con entre 65 y160 vacas. 
 
Por otro lado, otro posible indicador de capitalización es la presencia o no del tractor y la posibilidad de su utilización 
para la siembra cultivos de pastoreo, mantenimiento de caminos internos y limpieza de las picadas contrafuegos 
perimetrales. 
 
Aunque no puede desconocerse la importancia de los verdeos o de las pasturas implantadas, estás no constituyen 
la base forrajera, sino que complementan la disponibilidad y la calidad del pastizal natural. En ese sentido resulta 
oportuno aclarar que el tractor no tiene el mismo peso que en zonas aptas para la agricultura. 

 
 “…Este año él decía pero que vamos a sembrar tanto, que vamos a sembrar tanto”…“vos calculá, si hacés 40-50 
hectáreas de sorgo…” (Entrevistado Nº 2) 
 
 “Siempre hacemos algún centeno o alfalfa a veces eh, este año eh probamos triticale, por el costo más barata la 
semilla” (tiene un potrero limpio de 25 hectáreas). (Entrevistado Nº 13) 

 
Los tractores tienen una antigüedad superior a los 20 años, lo cual, por lo limitado de las superficies a trabajar no 
constituye un problema. 
  

 “Veníamos con un tractor un Fiat 780 eh re viejo” (Entrevistado Nº 8) 
 
 “Ahora me volvieron a cambiar el tractor me eligieron un Deutz un A 85 me hicieron una pala adelante viste para 
sacar renuevos y eso así que voy agrandando las picadas” (Entrevistado Nº1) 

 
Como fue indicado anteriormente la cría bovina se presenta como la actividad principal de las explotaciones, que 
puede coexistir con otras actividades agropecuarias dentro de los establecimientos. Dentro de estas, la que tiene 
mayor importancia es la ganadería ovina.  
 

 “Si, unas ovejas que es para consumo”…“Mirá, con ovejas y corderos ahora recién la otra semana esquilamos 140” 
(Entrevistado Nº 2) 
 
 “Tengo ovejas, si”…“98 ovejas y 3 carneros y algunos corderos”… ”Cerdos tengo 4 madres y 1 chancho grande y 
otro que dejé para padrillito”. (Entrevistado Nº 6) 
 
“Tenemos 100 ovejas, ciento y pico ovejas por ahí tenemos”. (Entrevistado Nº 13) 
 
 “Después tenemos algunos cerdos, vendemos algunos lechones, algunas ovejas también, y algún negocio, algún 
caballo, todo un comercio ahí, si chico pero bueno”. (Entrevistado Nº 7) 



 

 
 “Se compró 48 ovejas, para consumo y si se puede vender algo”. (Entrevistado Nº 8) 
 

Aunque los entrevistados hacen hincapié en la cría ovina para autoconsumo, si se analiza el tamaño de las majadas, 
se puede pensar que la venta de los corderos es una fuente de ingresos complementaria. 
 

 “Vamos a suponer pagaste todas la cuentitas, todos los gastos fijos esos que tenés y te quedaste seco, con el 
corderito, con el lechón vas echando una moneda al bolsillo y esa va quedando para los gastos más chicos, para los 
gastos del día a día”. (Entrevistado Nº 6) 
 

Los ingresos provenientes de la venta de corderos y lechones sirven para afrontar los gastos cotidianos, como el 
combustible, repuestos etc, es decir que el dinero proveniente de la venta de animales menores se comporta como 
una especie de caja chica. 
 
2.3-La mano de obra familiar. 

El vínculo entre la mano de obra familiar y la producción constituye una de las características distintivas de la 
agricultura familiar (Neiman, 2013; Balsa y Lopez Castro, 2010 y Lopez Castro, 2012). 
 
Específicamente, la cría bovina desarrollada sobre pastizal natural es una actividad de baja intensificación 
productiva, que no requiere la utilización de gran cantidad de mano de obra. Las tareas de control del 
funcionamiento de los sistemas de extracción, almacenamiento y distribución de agua, la observación de la 
disponibilidad de forraje o el estado de los animales, constituyen las actividades cotidianas que se realizan en los 
establecimientos de cría. Estas actividades pueden ser afrontadas por el productor y alguno de los miembros de 
su familia.  
 
Del mismo modo, en el caso de necesitar juntar y encerrar la hacienda por algún motivo, no suele ser necesario 
recurrir a mano de obra adicional. 

 
“Si, lo que es el manejo de hacienda y cambio de cuadros y todo eso yo”… “Y en el tema económico mi señora, una 
que es contadora y otra que es la que lleva los papeles”. (Entrevistado Nº 1) 
 
“Mi señora, y colaboran mis hijos, también a veces para fin de año viene el otro nene que tengo en San Luis que se 
recibió de profesor de educación física y si se tiene que sentar al tractor para hacer los contrafuegos se sienta”. 
(Entrevistado Nº 3) 
 
 “Mirá, nosotros hacemos todo, bueno, las picadas las hago yo, el tema arado, (nombra al hijo mayor) me ayuda en 
el tema de los alambrado, todo reparamos nosotros”. (Entrevistado Nº 10) 
 
 “Hacemos todo nosotros”. (Entrevistado Nº 8) 

 
Como se puede apreciar, con la mano de obra aportada por la familia en general basta para afrontar las actividades 
cotidianas de la cría bovina, sin embargo, en el caso de aquellos productores que no cuentan con familiares 
vinculados a la explotación se ven obligados a contratar trabajadores para labores puntuales. 

 
“Puntual, una esquila, eh, poner tutores cuando hace falta, mirar, esto juntar 4-5 trabajitos, bueno ocupo 2 o 3 días 
una persona y ya lo tengo en vista el trabajito, puntual, así que otra cosa te puedo decir”. (Su hijo no reside en el 
departamento Loventué, se encuentra estudiando en Santa Rosa). (Entrevistado Nº 6) 



 

 
“A veces hay un muchacho que me ayuda, así trabaja por día pero después la mayoría trato de hacerlo yo 
solo”…“Más para que me ayude en los corrales, viste, en el tema de aparte, que te de una mano, por lo menos que 
te ataje en una tranquera porque la hacienda , la junto yo, ya el campo está dividido viste en, son los cuadros y cada 
cuadro tiene callejones que vienen  a tomar agua las vacas, así que vos le cerras el agua, le ganas la punta del 
callejón y ya quedan las vacas encerradas, en ese sentido está bien diseñado el campo”. (No tiene hijos). 
(Entrevistado Nº 1) 

 
La posibilidad de contar con mano de obra familiar ha ido decreciendo en tanto las familias han ido incorporando 
rasgos de los que Barbosa (2006, cit en Neiman, 2010) denomina familia moderna, occidental, urbana, adoptando 
comportamientos dentro de los cuales se incluye la valoración educacional y profesional de los hijos (Neiman, 
2010), lo que supone la migración de los hijos hacia las ciudades que cuentan con educación de nivel superior. 
 
La ventaja de no depender de la contratación de mano de obra también se ve limitada por el envejecimiento de 
algunos productores, que al no tener hijos o ser familias poco numerosas, deben contratar trabajadores para 
labores puntuales. 
 

“Nosotros dos, únicamente nosotros dos”… “Por ahí llevamos a alguien del pueblo así si hay que hacer alguna cosa, 
viste, tratando de hacer las cosas nosotros”. (Hijo único, su madre que es quien lo ayuda habitualmente tiene 
78 años) (Entrevistado Nº 13) 
 
“No, no entre nosotros, por ahí ocupamos algún muchacho, alguno que nos ayude para dar vuelta los terneros, hay 
que hacer mucha fuerza, pero hasta dos meses o tres, yo los cago a golpes, pero los grandes no, ya no puedo hacer 
tanta fuerza” (tiene 80 años y su hermano 72, no tienen hijos). (Entrevistado Nº 12) 

 
Otro factor a considerar para comprender las limitaciones en la disponibilidad de mano de obra familiar es el 
desplazamiento de las familias a centros urbanos en busca de mejoras en la calidad de vida. Estas mudanzas 
provocan la disolución de los equipos de trabajo y una reducción en las ventajas comparativas de las explotaciones 
familiares (Balsa y Lopez Castro, 2011).  
 
Las estimaciones realizadas por INTA A.E.R. Victorica (2018), indican que el 40% de los pequeños productores de 
cría bovina residen en ciudades ubicadas fuera del departamento destacándose el conglomerado urbano Santa 
Rosa-Toay. Los pequeños productores que residen dentro del departamento alcanzan 60 %, de estos cerca del 50% 
reside en los pueblos y ciudades correspondientes a Loventué y el otro 50% en el campo. 
 
2.4-La importancia de los ingresos extra-prediales. 
 
La generación de ingresos extra-prediales extra-agrarios es una estrategia de pluriactividad definida como 
aquellas actividades laborales, sean permanentes o transitorias y bajo cualquier modalidad de contratación 
realizadas por cualquier integrante del núcleo familiar fuera del establecimiento. En general este atributo busca 
complementar los ingresos obtenidos por la actividad agropecuaria, y está orientado a mantener la propiedad de 
la tierra y las condiciones de vida dignas (Neiman, 2013).  
 
Del análisis de las entrevistas se observa que la presencia de actividades extra-prediales resulta una situación muy 
común.  
 



 

 “Y acá, o sea mi señora ella tiene que es da clase de porcelana, trabaja sola en porcelana, aparte de eso trabaja 
abastece dos o tres comerciantes ahí en Santa Rosa o en Castex o en Pico, hasta soy largador el día de carrera de 
caballo soy el largador, el que larga en la gatera y cobro para eso”. (Entrevistado N° 4) 
 
 “Hacemos unas extras, yo tengo una especie de taller, bueno, viene algún vecino a arreglar una camioneta o una 
cubierta o soldar un fierro o, bueno, es una ganga más como decimos nosotros”. (Entrevista Nº 7) 
 

La pluriactividad es una estrategia que se modifica en función a las lógicas familiares y también en relación a la 
estructura agraria (Brun y Fuller, 1991, cit. en Schneider 2009), en el mismo sentido Neiman (2013) la señala como 
una estrategia colectiva diseñada en el núcleo familiar resultante de condiciones intrínsecas de este y de las 
unidades de producción, pero influenciado por factores externos, de diferente carácter (demográficos, laborales, 
económicos). Si bien los trabajos vinculados a la agricultura en general asocian la necesidad de complementar los 
ingresos prediales con coyunturas específicas asociadas a los productores más pequeños, la pluriactividad se ha 
convertido en una característica permanente en todos los estratos productivos (Schneider, 2001 cit. en Lopez 
Castro, 2012). 
 
2.5-La posibilidad de acceso al crédito: limitaciones. 
 
Los establecimientos de tipo familiar dedicados a la cría bovina suele presentar una infraestructura deficiente. La 
falta de un correcto apotreramiento, picadas, distribución de aguadas, etc. limita un correcto manejo del rodeo, que 
se refleja en los indicadores productivos y por ende en el ingreso de productores. 
 
La posibilidad de realizar estas obras de infraestructura de costo elevado muchas veces está asociada a la 
posibilidad de acceso a fuentes de finamiento externo, la cual es limitada.  
 
Sin embargo, no solo la existencia de fuentes de financiamiento externo es suficiente para resolver las limitaciones 
antes mencionadas, en caso de poder tomar un crédito, las tasas y los plazos deben ser acordes a este tipo de 
actor. Este tipo de aspectos es observado por los productores, muchos de los cuales han vivido malas experiencias. 
 

“El tema como empecé, bueno nosotros, yo soy hijo de tamberos, mi papa se fundió lo agarró la 1050  famosa y se 
fundieron todos, era sucesión, se hundieron un montón de cosas”. (Entrevistado Nº 5) 
 
“En el 90 tuvo una complicación mi viejo económicamente con el tema de la convertibilidad  y todo eso y bueno, 
cayó ahí y con un crédito y todo eso y bueno, medio que estaba como lo iban a embargar y que pasó eh, mi viejo 
decidió eh alquilarlo por 10-12 años, y que lo alquiló por 10-12 años para salvar la deuda que había en el banco y 
lo salvó al campo y de ahí arrancó devuelta, cerca del 2012”. (Entrevistado Nº 8) 

 
2.6-Las modalidades de comercialización. 
 
El “ternero” constituye el principal producto de la cría bovina, el mismo se comercializa fundamentalmente en las 
ferias locales mediante remantes. En la localidad de Victorica existen 3 firmas dedicadas a la comercialización 
presencial de hacienda. 
 
Esta modalidad de comercialización sigue ocupando un papel central en la comercialización ganadera de la zona, 
sin dejar de considerar la existencia de consignatarios de hacienda, ventas particulares o la existencia de remates 
virtuales. 
 



 

Los remate-ferias, como lugar de venta, aseguran al productor el cobro del dinero, independientemente del destino 
del ternero o si su venta pudo o no ser cobrada por la firma consignataria. Esta seguridad en el cobro es valorada 
por los productores, quienes evitan estar expuestos a cheques sin fondos, falta de pago etc. 
 

“Yo por ejemplo lo que no quiero es renegar, vender así, vendo particular y después que hago, ¿y si no te puedo 
cobrar?, más vale llevo a la feria y se hace cargo la feria”. (Entrevistado Nº 1) 
 
“Y la venta la hago en feria”…“El tema de vender particular tenés que conocer la gente que se lo vendés, más que 
todo por una seguridad”. (Entrevistado Nº 15) 

 
La feria se constituye como lugar donde se expresan intereses contrapuestos en torno a este, es decir el lugar 
donde se enfrentan la oferta y la demanda. La raíz histórica del enfrentamiento de estos intereses hay que buscarla 
en la posición que ocupaban cada uno en la cadena de la carne, así mientras los criadores quedaban 
comercialmente presos de los invernadores que les compraban sus animales, estos últimos tenían la capacidad de 
negociar en mejores condiciones con los frigoríficos (Lobato, 2000).  
 
 
3-A modo de conclusión. 
 
En este trabajo se realizó un recorrido de la forma de utilización de los factores de producción (tierra, capital y 
trabajo) por parte de la agricultura familiar bovina de Loventué buscando identificar las principales características 
y problemáticas de este sujeto agrario. 
 
La tierra aparece como un factor limitante no solo porque el 40% de los productores son propietarios de la misma, 
sino porque además existen limitaciones en las superficies de las explotaciones que habrán de impedir su división 
en próximas sucesiones. Por otro lado la situación de los inquilinos es mucho más delicada, en tanto el precio que 
se paga por el alquiler de la tierra ha sido distorsionado por la presión que ejerce el ganado desplazado desde las 
zonas agrícolas.  
 
Los pequeños productores de cría bovina de Loventué constituyen explotaciones que se encuentran en 
reproducción simple, es decir solo se mantienen en actividad estando imposibilitados de evolucionar (Obstchatko, 
2007). Es oportuno dar cuenta que si bien no se han observado situaciones de pobreza, las familias complementan 
los ingresos de la explotación con trabajos extra-predial, vinculados o no a tareas rurales. Este atributo, conocido 
como pluriactividad, constituye una estrategia para poder sostener comportamientos y hábitos similares a los de 
las familias de las capas medias urbanas, entre los que se destaca el acceso a la educación superior por parte de 
sus hijos.   
 
La mayor parte de la mano de obra es aportada por la familia, no habiéndose encontrado entre los entrevistados 
la contratación de trabajadores permanentes. Sin embargo, se observa que existe una necesidad creciente de 
involucrar trabajadores no permanentes en tareas puntuales. 
 
Por otro lado, Se ha visto que el predominio de la producción bovina se constituye como un rasgo distintivo de 
estos productores que integran el universo de la agricultura familiar, no obstante y aunque en menor magnitud 
identificó la importancia de la venta de corderos o lechones no solo para autoconsumo, sino porque aporta un flujo 
de dinero que sirve para hacer frente a los gastos diarios de la explotación. 
 



 

Así, la escala de extensión de la tierra como factor limitante del crecimiento; el limitado acceso a créditos; la 
dependencia de la familia como mano de obra y la eventual contratación de asalariados; la cría de animales 
menores; el desarrollo de actividades extra-prediales para complementar ingresos y la comercialización en ferias 
de contacto cara a cara constituyen características de este actor social, denominado pequeño productor de cría 
bovina del departamento Loventué. 
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