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Grupo de Trabajo 4: Políticas públicas frente a desigualdades sociales y regionales 
 
 

Una mirada a las políticas públicas e intervención:  

el caso de la Cooperativa Alto Uruguay Ltda. (CAUL) 

GARTLAND Gabriela - FERNÁNDEZ Leopoldo - MONTENEGRO Paula  

 
Resumen: 

Entre los componentes que impactan sobre la actividad agropecuaria y 

especialmente sobre las cooperativas en nuestra provincia se destacan las políticas 

públicas. Las mismas han derivado desde la promoción de cultivos industriales como, 

la yerba mate, el té, el tabaco, etc., hacia formas más diversificadas de la producción 

agropecuaria. Las políticas recientes auspiciaron esa direccionalidad aunque pocas 

veces en documentos explícitos.    
En el presente trabajo, la Cooperativa Alto Uruguay Ltda. (CAUL), se toma como 

referencia  por sus características productivas, ya  que a lo largo de los años, ha ido 

incorporando actividades muy variadas, siempre  apuntando  a la diversificación de la 

producción en la región.  

En el caso particular de esta cooperativa, tales políticas, han incidido de diversos 

modos; por un lado incentivaron a sus decisores a incorporarse al proceso de 

diversificación productiva, acompañando así a las consignas de las instancias 

públicas. Pero al mismo tiempo han tropezado con las dificultades que generalmente 

surgen, cuando tales políticas no se manifiestan de modo integral, es decir, cuando 

entre los propósitos y objetivos (explícitos o no), no se avizoran con claridad y 

eficiencia, instrumentos adecuados para alcanzarlos.   
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Las manifestaciones de esta aseveración se entienden por ej., a: escases de materia 

prima para la industria que hoy tiene en funcionamiento la organización; un mercado 

consolidado y sustentable; insuficiente asistencia técnica, etc.  

Muchas de estas prácticas de intervención realizadas a través de las diferentes 

Instituciones con programas, proyectos, espacios de participación, etc. generalmente 

son estrategias para avalar políticas públicas, y aspiran a alinear las dinámicas de 

iniciativa local con los intereses y perspectivas de las autoridades públicas y 

reproducir la imagen del Estado como la llave del desarrollo. Sean estas propuestas 

públicas (agencias estatales) o propuestas privadas (las empresas, ONG’S) siempre 

son mediados por las percepciones y posibilidades de quienes pretenden aplicarlas 

(por un lado) y de quienes son objetos de su aplicación (por el otro). Para concluir 

entendemos que el presente trabajo es un pequeño aporte, para seguir analizando las 

intervenciones. 

 

Palabras claves: Intervención planificada, cuenca lechera, diversificación, 

mediadores, interfaz social, agencia.  

 

Contexto:  
El presente trabajo surge al completar La Maestría en Desarrollo Rural 

(convenio UNAM –INTA) en junio del año 2013 – Como técnicos de diferentes 

instituciones y alumnos de la misma, presentamos este trabajo para el Seminario 

Final de Integración, donde el tema que se desarrollamos fue el “Análisis de la 

intervención de los diversos organismos estatales en relación a los productores 

lecheros y sus organizaciones”. La información fue recolectada durante una 

experiencia intensiva de campo, con la participación de las cooperativas lácteas 

locales, en el Municipio de Colonia Aurora del Departamento 25 de Mayo, de la 

Provincia de Misiones. 
 

1- Introducción: 
El presente trabajo se propone aportar a los debates e investigaciones en 

problemáticas de economías regionales y territorios de frontera. 

En este caso vamos a profundizar sobre la  intervención planificada a través del uso 

de estrategias y herramientas (programas, proyectos, etc.), en el proceso de 
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desarrollo de una cooperativa agropecuaria, y los procesos sociales en los que se 

concreta esa intervención. Los actores que forman parte, son los pequeños 

productores, técnicos de la cooperativa, dirigentes, operarios de la industria, técnicos 

y funcionarios públicos, etc.    

El cultivo de tabaco es la actividad más importante para obtener renta, en la región del 

Alto Uruguay, con una gran absorción de la mano de obra local.  

No obstante desde diferentes sectores del estado, se promueve “diversificar la 

actividad”. A través de las instituciones se utiliza el discurso sobre la importancia de 

“diversificar”; esto deja entrever que existe un consenso en los diferentes sectores, 

sobre los aspectos negativos del monocultivo, y de obtener renta de una sola 

actividad, como el tabaco por ejemplo, además de las consecuencias que este tipo de 

producción tiene en las familias. 

En consecuencia se puede observar que la producción de tabaco, ya no tiene tanta 

relevancia como en otras épocas.  

Se han ido incorporando otros componentes y estrategias para la reproducción social 

de las familias, tanto en términos de ingresos económicos, como de alimentos. Ellos 

entienden que diversificando sus ingresos, tornan al sistema, menos frágil a los 

cambios producidos por los factores externos, capacidad llamada adaptación de los 

sistemas de producción. 

En este contexto surgen un abanico de propuestas productivas, agropecuarias 

(piscicultura, frutas tropicales, ganadería, citricultura, etc.) y no agropecuarias 

(agroturismo), promovidas desde el estado, (Ministerio del Agro) y/o las 

organizaciones de productores (Cooperativa Tabacalera de Misiones, las 

Asociaciones de Ferias Francas, la CAUL, otras.)  

En este caso pondremos la mirada sobre una actividad en particular, para analizar la 

intervención, y su interacción con las organizaciones, “la lechería”. 

Siempre teniendo en cuenta, que nuestra provincia no responde a los estándares de 

producción de las zonas tradicionales de clima templado, (zona de la pampa 

húmeda), y por lo tanto, tiene sus particularidades.  

La actividad pecuaria que se desarrolla en la zona es conocida por la mayoría de los 

agricultores familiares y tiene características de doble propósito (carne y leche), es 

por ello que adquiere una importancia social muy grande, por su contribución a la 

seguridad alimentaria, (autoconsumo), a la economía familiar, constituye un activo, e 

incluso un seguro o caja de ahorro para enfrentar emergencias.  
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2- La Metodología empleada:  

La recolección de información constó de tres fases sucesivas tomando a “la 

cooperativa” como herramienta sujeto:  

a) Entrevistas a los técnicos de campo y de la planta industrial, b)  Observación de los 

procesos en la planta de elaboración de los productos, c)  Entrevistas a diez familias 

productoras de leche, d) Reunión tipo Taller: con la participación de diferentes actores 

(productores, agentes, técnicos, representantes de la Cooperativa,).  

Los datos se fueron generados durante la realización del trabajo de campo y son el 

resultado de las entrevistas a los técnicos de la Cooperativa que asesoran a los 

productores lecheros, otros provienen de las entrevistas a las familias productoras, 

entrevistas a los encargados de planta de elaboración  y representantes de la 

cooperativa, además la información obtenida en un taller, que tuvo la participación de 

todos los protagonistas involucrados en esta actividad. En este se elaboró un FODA 

(fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas), se delinearon y analizaron los 

principales problemas y ventajas que se presentan, así como también las amenazas y 

oportunidades. 

Además,  tomamos información proveniente de fuentes secundarias, disponibles de 

los Informes  generados  en relación a cada una de esas intervenciones, como el 

Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, Proyectos del INTA (Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria) Profeder y Cambio Rural, de la Subsecretaría 

de Agricultura  Familiar, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, 

del INTI (Instituto Nacional Tecnología Industrial), etc.  

 

3. Desarrollo:  
3.1. Breve introducción de la Situación actual de la lechería en Argentina 

La lechería (como producción primaria) se centraliza en diversas cuencas 

lecheras ubicadas principalmente en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos 

Aires, y en menor proporción en las provincias de Entre Ríos y La Pampa. Asimismo 

existen cuencas pequeñas diseminadas en las provincias del norte del país. 

En los últimos años se viene observando un gran desarrollo de este sector, producto 

de una fuerte reconversión tecnológica, que lo deja en excelentes condiciones para 

competir en los mercados internacionales, y afrontar el desafío de exportar.   
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Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, los resultados 

provisorios indican, para el sector de la lechería en Argentina una producción nacional 

de 11.206 millones de litros/año, con un consumo de 8.800 litros/año, per cápita de 

210 lts/hab/año (promedio 2011) y una distribución por provincias de acuerdo al 

siguiente gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
Presidencia de la Nación. Año 2014 
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3.2. Las Cooperativas Lácteas 

Muchas de las transformaciones que se pueden observar dentro del sector de 

los productores de la región, que son o eran tabacaleros, dan indicios de nuevas 

dinámicas, en la organización de los “sistemas familiares”, a partir por ejemplo de la 

lechería, como estrategia de diversificación para obtener ingresos. 

En la última década la “Cuenca Lechera”, ha ido adquiriendo importancia, e 

involucra a varios Municipios, de los departamentos 25 de Mayo y Guaraní 

principalmente. Como, Alba Posse, 25 de Mayo, Colonia Aurora, San Vicente, El 

Soberbio, denominada área Costera por su cercanía a las costas del Río Uruguay y 

áreas de influencia. 

 Actualmente en “la cuenca” se producen aproximadamente 17.000 litros de leche 

diarios, y además, hay cinco salas de elaboración de productos lácteos instaladas y 

funcionando, que pertenecen a Cooperativas y asociaciones de productores. 

Tres de ellas se encuentran en el Dpto. 25 de Mayo, como “Cooperativa Alto Uruguay 

Ltda.” (CAUL), la más grande y diversificada de todas, cuenta con 120 socios que les 

proveen la leche. Acopian en promedio 3.000.000 litros de leche por año, y elaboran 

principalmente quesos, dulce de leche, y próximamente yogurt. El rodeo de vacas 

aproximado alcanza las 1.150 cabezas.  

La Coop Agropecuaria Tambera y Forestal, “Esperanza km 7 Ltda.” tiene 50 socios, 

acopia 1.400.000 litros anuales en promedio. Elaboran quesos y ricota (como 

subproducto del suero). Entre los socios el rodeo llega a las 750 vacas. La 

Cooperativa “Las Alicias Ltda.” ubicada en el Pje. Colonia Alicia, con 10 flias. 

Involucradas, acopia 200.000 litros anuales en promedio y elabora quesos 

saborizados (agregado de especies o condimentos). 

La más nueva en instalarse, la Asociación ‘Lácteos Aurora’ con su planta en el pje. 

Villafañe. Acopia leche de 60 flias. Unos 540.000 litros anuales en promedio. Con 200 

vacas. Sus productos consisten en diferentes variedades de quesos. 

En Dpto. Guaraní hay solo una Cooperativa dedicada a la actividad, que tiene una 

flamante industria de elaboración de quesos, la “Coop. Agropecuaria Sarandí Ltda.”  

de El Soberbio, con 35 socios, 16 proveedores, que producen 1.080.000 litros anuales 

en promedio. El rodeo lechero alcanza las 525 vacas aproximadamente.  

Estratégicamente, están distribuidas para la recolección de leche cruda y posterior 

elaboración de diferentes productos lácteos (ver mapa). 



 
 

8º Jornadas de Economias Regionales – Posadas 2014 
 

7 

                  

 
Por lo expuesto anteriormente el área posee la producción lechera más importante de 

la provincia, con más de 300 pequeños productores que venden su producción 

directamente a las cooperativas.  

Los pequeños productores tienen predios de hasta 25 hectáreas, cultivan 

principalmente tabaco, cultivos anuales, tienen bovinos, porcinos, etc. Poseen 

diferentes situaciones de tenencia de la tierra y son familias del tipo nuclear (cinco 

personas). 

 

4. Desmitificando las intervenciones planificadas desde: “la 

perspectiva orientada al actor”, el caso de la CAUL: 
Considerando el objetivo del presente trabajo nos centraremos en analizar las 

intervenciones/políticas públicas planificadas (proyectos, programas, otros) y los 

procesos sociales en los que se desarrolla esa interacción, tomando el caso de la 

Cooperativa CAUL en Colonia Aurora.  
Para ello tomaremos las teorías del Dr. Norman Long1 que hace una evaluación crítica 

de los modelos y prácticas de las políticas y su implementación. Desafiando los 

                                                
1 “Sociología del Desarrollo: una perspectiva centrada en el actor”, Norman Long (2007) 

Mapa: Fuente elaboración propia 
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conceptos de la vieja ortodoxia respecto a la eficacia de la intervención planeada, 

argumenta la necesidad de enfocar la intervención como un proceso continuo, 

socialmente construido, y que por lo tanto va mucho más allá de  los marcos de 

tiempo y espacio que establecen  los programas y/o proyectos de desarrollo.   

Considera que uno de los problemas de las políticas de desarrollo de los años 60 -70, 

con intervenciones planeadas, es que adoptaron modelos mecánicos y lineales, para 

dar cuenta de las relaciones entre política, su implementación y resultados. Esto 

constituye menciona Long, una “burda simplificación de un juego mucho más 

complejo y amplio de procesos que involucra la reinterpretación, y la transformación 

de las políticas durante el proceso de aplicación”.  

Postula entonces, que  es necesario “desmitificar” este concepto de intervención, 

debido a que no existe ninguna línea recta que permita llegar de la política a los 

resultados, y señala, asimismo que es habitual  que los resultados, se produzcan por 

factores que no pueden ser enlazados directamente con la aplicación de un proyecto 

de desarrollo particular. Según el autor, se debe a que los agentes sociales persiguen 

y buscan formular activamente sus propios proyectos de desarrollo, que inclusive, a 

veces pueden hasta contraponerse a los de las políticas. 

Plantea la intervención planeada “como un juego complejo de prácticas y forcejeos 

sociales que evolucionan en el tiempo y espacio” que pueden ser reintroducidos como 

elementos de procesos históricos específicos que se distorsionan cuando son 

confinados a la plantilla espacio-temporal de un modelo de proyecto. 

Por lo dicho, el concepto de intervención necesita ser deconstruido para que sea 

reconocido por lo que es; a saber: “un proceso continuado, socialmente construido y 

negociado, no sólo la ejecución de un plan de acción pre especificado con los 

resultados esperados” (Long 2007:76). 

Cuando menciona en su libro las  “piedras angulares” de esta perspectiva, sostiene 

que es fundamental tener en cuenta que “la vida social es heterogénea”. Comprende 

una amplia diversidad de formas sociales y repertorios culturales, aun en 

circunstancias aparentemente homogéneas” (LONG: 2007:108). 

Donde se rechaza el concepto homogéneo o unitario de cultura y propone abrazar de 

manera teórica los asuntos centrales de “repertorios culturales”, “heterogeneidad”, e 

“hibridismo”. Puesto que para él, la concepción de  repertorios culturales  se asienta 

más, en las  maneras en que los diversos “elementos culturales” (nociones de valor, 

tipos y fragmentos de discursos, ideas de organización, símbolos y procedimientos 
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rituales) se usan y recombinan en las prácticas sociales, consciente o 

inconscientemente.  

Introduce este enfoque que permite señalar “la coexistencia de múltiples formas 

sociales dentro del mismo contexto o escenario” y la noción de hibridismo como el 

resultado de la combinación de diferentes repertorios culturales. Este último es 

remplazado por Alberto Arce y Long, por el término de “mutación social” (cita en Long: 

2007:112) puesto que hace mejor referencia a la naturaleza autotransformadora  de 

las practicas socioculturales. 

Varios estudios vienen demostrando que existen diferentes realidades cuando se 

habla de agricultura familiar e incluso dentro de este universo. Pudiéndose afirmar 

que las realidades regionales y locales poseen particularidades que imprimen 

dinámicas propias en el desarrollo de la vida de los actores y sus territorios. 

Otro de los conceptos, es la noción de “arenas”. Se detiene en un análisis detallado 

de los procesos por los cuales las acciones, practicas, deseos y decisiones de los 

actores, se desarrollan en campos más amplios de acción, es decir cómo se ligan, 

constituyen o transforman, los diferentes espacios a través de los términos de “campo 

social”, “dominio” y “arenas”.  

Refieren a las situaciones en las que tienen lugar las contiendas sobre los asuntos, 

los recursos, los valores y las representación; constituyen los espacios de contiendas 

entre prácticas y valores; sitios sociales y espaciales donde los actores se confrontan” 

(LONG: 2007:125). El peso significativo que adquiere esta noción, es debido a su 

utilidad para analizar los proyectos y programas de desarrollo, puesto que los 

procesos de intervención consisten en “un complicado conjunto de arenas, donde se 

evidencia esos forcejeos”.  

Para el análisis son esencialmente importantes porque permiten “identificar actores, 

documentar temas, recursos y discursos implicados en situaciones particulares de 

discordancia o de disputa” (LONG; 2007: 125).  

Para nuestro caso la “Mesa Lechera Provincial, constituye un ejemplo de lo que 

Long llama de “interface social”. Espacio participativo creado desde el estado con la 

intencionalidad de que los agentes de las instituciones públicas y representantes de 

organizaciones de productores, puedan reunirse periódicamente, y tratar los temas 

relacionados a la actividad  lechera en la zona. Reuniones donde se ponen en 

evidencia “los discursos” y de esa manera permite analizar los diferentes repertorios 

culturales. 
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La “Mesa Lechera”, representa un lugar ideal para llevar adelante la idea de 

“diagnóstico y prescripción”, a que hace referencia Long. Además pretende ser para el 

Estado un espacio de interacción, participativo, de consenso, negociación, etc. En 

este contexto se puede ver que viene dándose la construcción y definición de los 

conocimientos, sobre esta actividad. Donde los saberes locales generalmente no 

suelen ser considerados, pasándose por alto la capacidad de “agencia” de los 

productores; y son “los expertos” quienes deben comprender y dar soluciones 

racionales a los problemas que se plantean. 

Long desde esta perspectiva va a cuestionar “los métodos participativos, de la 

intervención planeada”. Haciendo un análisis crítico, menos inocente de estos 

métodos, vinculados a la cuestión del empoderamiento. Destacando que en “los 

procesos de intervención están insertos y se generan procesos sociales que implican 

poder, autoridad y legitimación” (LONG: 2007; 175) y que por tanto, lo participativo, 

sigue teniendo la connotación de que el poder se inyecta desde afuera,  involucrando 

la idea de “empoderar” a la gente por medio de la intervención estratégica de los 

“expertos ilustrados que hacen uso de la ciencia de la gente y de las organizaciones 

intermedias locales, para promover el desarrollo desde abajo”. (Cita en LONG; 2007: 

176). A pesar de que existen las buenas intenciones, se sigue con la idea de que los 

expertos poderosos, ayudan a la gente sin poder, sin conocimientos valederos para 

enfrentar las dificultades o desarrollar estrategias de sustento. 

En la misma dirección la Dra. Guivant Julia2, hace hincapié en que es necesaria una 

discusión más profunda y más crítica sobre las limitaciones políticas, teóricas y 

conceptuales de “la participación” e incita a prestar especial atención al énfasis que 

los agentes externos dan a la noción “ideal” de que las comunidades son (o quieren 

ser, o deben ser)  “arenas  armoniosas”  de  interacción  social.   

Según Guivant, las relaciones de poder son reconocidas como inevitables y se 

requiere su explicitación para poder mejorar las condiciones de negociación, 

comunicación y reconocimiento de los criterios de los actores locales. 

Para contribuir a la comprensión es pertinente desarrollar, los conceptos sobre: 

negociación, agencia humana e interfaz social, basados en los estudios de Long.   

Negociación, se refiere al proceso de mediación, o a la manera en que los 

productores rurales interpretan y responden a las recomendaciones técnicas, por 

                                                
2 Profesora del Depto de Sociología e Ciencias Políticas y Coordinadora del Núcleo Interdisciplinar en Sustentabilidade e 
Redes Agroalimentares, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil. 
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ejemplo generalmente tiene lugar en la interface, entre los actores sociales que 

pueden tener intereses y valores conflictivos, divergentes o convergentes.  

El concepto de agencia, atribuye al actor individual, la capacidad de procesar, 

experimentar socialmente y de establecer estrategias de vida, aun en contextos 

extremos de privación o coerción. Dentro de los límites colocados por los sistemas de 

información, de las incertezas y otros límites (físicos, normativos o político-

económicos) los actores sociales tienen cognoscitividad; tratan de resolver sus 

problemas, aprender sobre cómo intervenir en el flujo de los eventos sociales que los 

rodean, y monitorear continuamente sus propias acciones, observando cómo 

reaccionan los otros a sus comportamientos y tomando nota de varias circunstancias 

y contingentes. Los actores sociales son entonces entidades sociales a las que se les 

puede atribuir el poder de agencia.  

El concepto de interface social marca un punto crítico de intersección entre diferentes 

sistemas sociales, campos sociales o niveles de orden social donde se pueden 

encontrar diferencias de valores, intereses y recursos de poder. El concepto implica 

un tipo de relación “vis a vis” (cara a cara) entre individuos o unidades, representando 

diferentes intereses y que disponen de diferentes recursos (Seminario “Metodologías 

Participativas”, Dra. Guivant Julia, S. 2012). 

 

Breve referencia sobre las Políticas y el Desarrollo:  

A partir de los años 80, tanto la investigación académica como los 

presupuestos que permeaban las políticas de desarrollo comenzaron a mudar el eje, a 

medida que los recursos humanos y culturales locales, pasaban a ser vistos como 

factores que habían sido ignorados, invisibilizados, con graves consecuencias para el 

desarrollo. 

Es a partir del 2003 que el Gobierno Nacional adopta un nuevo enfoque de política 

que tiene mayor inclusión social, se generan propuestas alternativas; se recuperan 

debates sobre la pobreza rural y, se crean plataformas y espacios de discusión como 

la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF) del Mercosur, y el Foro 

Nacional de Agricultura Familiar (FONAF). Donde se definen varios conceptos sobre 

todo el de Agricultura Familiar. Todo ello contribuye a sentar las bases de una nueva 

institucionalidad. Comienza un, nuevo proceso de trabajo por parte de los mismos 

campesinos y del Estado para colocar a estos actores como protagonistas de la 

nueva visión del “desarrollo rural”. 
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En estos contextos se ponen en marcha varios proyectos que debían estar alineados 

con las políticas. Las que tienen como objetivo en definitiva, visualizar este sector 

hasta el momento relegado. 

Un ejemplo que queremos traer al respecto de lo anterior es lo que se menciona como 

“estrategias políticas” para la lechería extrapampeana, a nivel nacional: 

…“Un plan estratégico se construye en base al consenso de todos los actores 

involucrados en la trama. Esto significa que debe ser lo más abarcativo posible 

donde no solo trabajen los productores y dirigentes sino también los 

municipios, el gobierno provincial, las universidades, el INTA, las escuelas 

agrotécnicos,  profesionales del área, etc. Este tipo de planes permite no solo 

evitar que se construyan tramas en base a racionalidades técnico-económicas 

sino también más amplias donde se tomen en cuenta a la sociedad en su 

conjunto, a la política, y a las racionalidades socio-culturales. A nivel nacional 

se finalizó en 2008 un Plan Estratégico de la Lechería Argentina para el 2020 y 

debería servir de modelo y trabajar articuladamente con el mismo.”….  Extraído 

del Manual de Procedimientos para la Intervención en Cuencas Lecheras de 

regiones Extrapampeanas del Nea (2008:21). 

 

En sintonía con esto un sin número de programas, recursos, y formas de intervención, 

llegan a col. Aurora través de: del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones; el 

INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INTA (Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria), SENASA (Servicio Nacional de Sanidad), la Dirección de 

Cooperativas, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el 

Ministerio de Industria de la Nación, etc., cada una con sus técnicos, programas, 

proyectos, practicas e ideologías sobre el “desarrollo rural”.   

 

5. La Cooperativa como mediadora: 

El crecimiento de la CAUL ha demostrado tener una fuerte vinculación a las 

políticas públicas y este trabajo intenta analizar cuál ha sido el rol de los productores 

en ese crecimiento y como estas políticas y la Cooperativa han impactado en el 

desarrollo de los mismos. 

Su estructura está formada por cinco sectores: a) Energía eléctrica, b) Agua potable, 

c) Agro-Industrial, d) Televisión, e) Piscicultura. 
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Su actividad principal es la distribución de Energía Eléctrica; y abarca el departamento 

25 de Mayo, parte de Cainguás, y parte de Guaraní. Sin embargo en 1996 y a través 

de un convenio con el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia se incorpora la 

actividad agropecuaria a sus estatutos recibe mediante donación la Cooperativa de 

Comercialización de Col. Aurora y su planta envasadora, a pesar de que un sector de 

los productores y socios, se oponía a esta maniobra que tenía como principal 

protagonista al Estado. La adquisición de esta planta en la localidad de Col. Aurora le 

permite procesar y envasar pepinos en salmuera, ananás, mamón y zapallo en 

almíbar, además elaborar con estas frutas, mermeladas. La idea de reactivar esta 

fábrica como mencionamos antes fue del Gobierno de aquel momento, como esta se 

encontraba parada, pensaron que lo mejor era traspasarla a la Cooperativa de 

Electricidad de 25 de Mayo Ltda. 

Con el correr del tiempo, ha ido diversificando, aún más, sus rubros, ofreciendo desde 

1988 un servicio de agua potable que se fue ampliando a tres localidades de su zona 

de influencia (25 de Mayo, Santa Rita y Colonia Aurora). 

En 1998 se agrega la producción de frutas abrillantadas, producto muy demandado, 

por su escases en el mercado y su calidad, eso le permite acceder a los grandes 

mercados del país, negociar y comercializar a granel con grandes empresas 

nacionales. El resto de los productos se vendían en los mercados locales bajo la 

marca “Viejo Pago”. 

Desde 1999 inaugura una estación de piscicultura intensiva en 25 de Mayo, que se 

originó de un convenio entre el Gobierno de la provincia de Misiones y el Estado de 

Israel. Sus instalaciones bajo diseño y materiales de origen israelí tienen capacidad 

de producción  de 3 millones de alevinos al año. Con la idea de venderle los mismos, 

a los productores que llevasen adelante el proyecto piscícola impulsado desde el 

Estado y con “apoyo” de la cooperativa. 

Alrededor del 2005 debido a la escasa producción primaria de frutas requeridas por la 

planta industrializadora, la cooperativa solicita apoyo al gobierno, y este decide 

destinar fondos financieros para fortalecer la producción primaria de ananás y 

mamón. Llega el apoyo financiera y técnica, sobre todo a través de créditos. El 

Prodernea (Programa de Desarrollo Rural del NEA) del Ministerio del Agro y La 

Producción, fue una de las herramientas que se utilizaron para otorgarlos. 
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La propuesta técnica, era la producción de frutas bajo cubierta (cultivo bajo 

invernáculos) anteriormente la producción era a campo. El sistema propuesto, era del 

tipo intensivo, artificial. 

 

6. La lechería en la Cooperativa. 

A partir del año 2009 deciden incorporar un nuevo sector el de elaboración de 

productos Lácteos.  

Surge como una necesidad local de dar respuesta a una gran cantidad de familias de 

Col. Aurora que abastecían con leche, hasta ese momento, a otra Cooperativa 

llamada “Leandrito”, de la localidad de Leandro N. Alem. Esta, por razones 

financieras, debió suspender sus actividades y cerrar su planta, lo que generó una 

gran incertidumbre y preocupación, entre los productores (principales abastecedores 

de esta industria).  

….cuando Leandrito dejo de acopiar leche yo hable con el encargado de CAUL 

y le explique el asunto para él, me dijo vamos a ver qué podemos hacer, 

destino toda plata en tambo, y vaca y todo y ahora no puedo vender la leche” 

(productor) 

……en quince días empezaron a vender leche a la CAUL, el día 22 del diez del 

2009 empecé….(productor) 

……yo vendí cuatro años para  “Leandrito” primero, y después hace unos tres 

años que vendo a CAUL…..cuando empezó…. (productor) 

Los inicios de la actividad lechera en la CAUL, según las entrevistas, tuvo que ver con 

las presiones que ejercieron los productores de la zona sobre la cooperativa, y sus 

dirigentes para que resuelvan los problemas generados por el cierre de la otra 

cooperativa láctea. 

De esta manera se percibe, que los productores fortalecen el desarrollo de esta 

actividad con la intervención, y el apoyo de los técnicos y representantes de la CAUL, 

que trasladaron la problemática al Estado para afrontar esta nueva situación. 

En los inicios rápidamente recibieron apoyo económico y técnico desde el Estado 

tanto para los productores como para la cooperativa; de manera que de un abrir y 

cerrar de ojos, la planta que procesaba frutas (mamón y ananás), se transformó en 

una pequeña fábrica de quesos. 

…… los reclamos se hacen en la oficina si o si, en la oficina…después 

subsidios….no llegan a los colonos, la mayoría crédito, subsidio no viene 
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más… hay crédito, del FET de la nación viene como subsidio a la provincia, 

y a nosotros,  como crédito…. faltaría eso…..” (Productor)  

…….” el FET viene como subsidio pasa al colono como crédito entonces 

ellos tienen ganancia del 200% y esa es una plata que está alimentando a 

yerbateros, tealeros, esa es una plata que…..plata del FET que sería plata 

nuestra…. y le dan a otras cooperativas como subsidios… y a nosotros nos 

dan como crédito…”  (Productor). 

En la región la lechería es una actividad que la llevan adelante, las mujeres, los 

hijas/os, y las personas de la tercera edad, dentro de las familias. Dependiendo de la 

mano de obra disponible, varían los volúmenes producidos. Las parejas jóvenes con 

hijos pequeños que cultivan tabaco, se inician con una vaca, que les alcanza para el 

autoconsumo, y se les dificulta ampliar la producción.  

Utilizan sistemas pastoriles, para alimentación del ganado, con suplementación 

estratégica en invierno; realizan dos ordeñes por día, todos los días de la semana, en 

forma  manual o mecanizada según el grado de capitalización alcanzado, y en 

promedio tienen de 5 a 7 vacas en producción, que dan diariamente diez litros de 

leche aproximadamente. 

Podemos agregar que en estas zonas fronterizas, los productores suelen tener más 

en cuenta las técnicas y prácticas utilizados en el Estado limítrofe, Rio Grande Do Sul, 

(uno de los mayores Estados productores de leche de Brasil), que las que se 

promueven desde las instituciones del Estado nacional y provincial. Por el flujo de red 

relaciones sociales y económicas entre ambas orillas del Rio Uruguay. Podríamos 

decir esta actividad actúa como un espejo para los agricultores de la región, quienes 

con gran facilidad adoptan las prácticas productivas de sus pares  Brasileros. 

Algunos de los cambios que se observan en los últimos años en la forma de llevar 

adelante esta actividad se deben a las intervenciones, que recomiendan un modelo 

tecnológico determinado, que generalmente apunta a conseguir eficiencia, 

productividad, ampliación de escala e intensificación de los sistemas lecheros, con 

una visión economicista. Para entender el modelo propuesto, explicaremos 

brevemente básicamente en que consiste; se trata de lograr la expansión de la base 

forrajera mediante la realización de pasturas mejoradas y la implantación de cultivos 

anuales estivales e invernales (sorgo y avena), el mejoramiento de la base genética 

del ganado y su manejo reproductivo, (por eje. concentrando las pariciones), con 

inseminación artificial, compra de vacas de razas lecheras de las cuencas 
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tradicionales de la pampa; el uso extendido y racional de concentrados (alimentos 

balanceados, granos de maíz, sorgo, soja etc.), incorporación del ordeñe mecánico, y 

tanques refrigeradores para el almacenamiento de la leche en las chacras, etc.   

Este modelo exige una gran inversión en mano de obra, superficie disponible, 

recursos económicos, y/o capitalización de los agricultores familiares.   

Para acceder a estas tecnologías deben buscar financiamiento, para lo cual se ven en 

la necesidad de formar parte de alguna Cooperativa de la zona como socios. La 

cooperativa y el técnico convocan a los potenciales beneficiarios, hace la propuesta y 

luego trabajan en la elaboración de un proyecto, para acceder al recurso financiero. 

Generalmente estas líneas que se ofrecen desde el Estado tienen establecido a 

través de sus reglamentos (un conjunto de conceptos y  normas), sobre el perfil que 

deben tener los beneficiarios, tamaño de los predios, ingresos etc. Advertimos que se 

tiende a favorecer a los productores más capitalizados, que por su situación ventajosa 

pueden aparentemente “garantizaría mejores resultados y capacidad de pago o 

devolución del crédito”. 

…………”y quería reflexionar hay productores que creen que es fácil llegar a 

un crédito, no hay caso de un solo productor que se pueda ir al MAyP 

(Ministerio Del Agro)  con una carpetita bajo el brazo con una idea y 

presenta y tuvo el beneficio, no existe, no hay…” (Técnico de la cooperativa) 

Con respecto a la asistencia técnica es importante destacar que la CAUL, tiene una 

particularidad. A diferencia de las otras, que cuentan con técnicos públicos, financia 

sus propios técnicos, que harán el acompañamiento a los socios. También son 

llamados “auxiliares de campo”, ya que no suelen ser profesionales, y trabajan según 

las directivas de un Médico veterinario, que no residen en la zona, y casi no hace 

trabajo de campo, pero que también forma parte de la organización como asesor. 

Estos técnicos, son productores o residentes de la zona que sobresalen por sus 

conocimientos, información y relaciones sociales. A través de estas características 

logran establecer una serie de vínculos importantes, lo que con el tiempo les otorga 

un poder diferencial internamente y entre sus pares. 

…….”otro punto que nosotros vemos como una fortaleza de la cooperativa 

es la asistencia técnica que otras cooperativas no tienen de la manera que 

nosotros tenemos, por ahí ustedes se merecen técnicos mejores, pero tienen 

que conformarse con lo que tienen o lo que hay….” (Técnico de la 

cooperativa) 



 
 

8º Jornadas de Economias Regionales – Posadas 2014 
 

17 

Tal situación, parece facilitar el entendimiento, de los productores con la dirigencia de 

la cooperativa y el Estado. Para la organización parece resultar en una estrategia muy 

conveniente, y constituyen una pieza clave a la hora de transferir tecnología, valores,  

ideas, discursos. Intentando minimizar los forcejeos y facilitar las prácticas de 

intervención ya que comparten un mismo lenguaje con los productores y conocen bien 

las prácticas y representaciones  locales. 

Podríamos decir que además representan la figura del “mediador”. Se los ve 

presentes en los ámbitos sociales; económicos, culturales y políticos de influencia en 

la zona. Aunque no resuelven explícitamente, conflictos, eso no quita, que sean 

conocidos en esos ámbitos como personas diplomáticas, que establece alianzas 

estratégicas, y sobre todo que defienden los intereses de los productores, negocian 

con las instituciones y mantiene un entramado de relaciones, que les permiten 

afrontar las vicisitudes del entorno. Generalmente emprenden acciones que 

contribuyen a avanzar en el desarrollo local, más allá de la organización, de acuerdo a 

su experiencia, sus comprensiones culturales e intereses.  

Como explican Cowan Ros y Nussbaumer el acto de mediar, como practica social 

posibilita recuperar la capacidad de “agencia” de los actores, en cuanto, productores 

del mundo, es decir que intervienen en el significado de los mundos que conectan, de 

los bienes que movilizan y de los roles que asumen, lo mismo le cabe a los mediados. 

En esos encuentros suele ponerse en juego la circulación de recursos (materiales y 

simbólicos) y la producción de significados que se hilvanan en la construcción de la 

realidad social. (Cowan Ros y Nussbaumer, 2011): 

…..es más fácil que ellos vengan a hablar con gente de la CAUL,….y no 

recorrer, y el trato es con la CAUL o con nosotros. La cooperativa no tiene 

nada que ver si salen o no salen los proyectos, la coop es el vehículo, entre 

el gobierno y el productor, nosotros le presentamos a ustedes al gobierno, si 

después sale o no sale… no pasa por nosotros… (Técnico de la 

cooperativa). 

 

7. Algunas reflexiones finales: 

La producción de leche, es evidente que está presente en la mayoría de las 

unidades productivas de la Agricultura Familiar del Alto Uruguay, actividad aprendida 

en la casa paterna; hace tiempo que está arraigada, forma parte de los sistemas de 

las familias, y es de destacar que la mujer es la protagonista principal. 
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Haciendo una evaluación del referencial teórico propuesto por Long nos pareció 

oportuno analizar el caso de la lechería y la intervención para su desarrollo, desde “el 
enfoque de la perspectiva del actor”, con una visión de la construcción social, del 

cambio que se plantea y sus continuidades. En cuanto a los desafíos que representa 

para las prácticas de intervención orientadas hacia el desarrollo sustentable 

participativo consideramos que estas nociones desarrolladas nos permiten indagar, 

cómo, diferentes concepciones de poder, conocimiento y eficacia, consiguen 

configurar las respuestas y estrategias de los diferentes actores sociales en los 

espacios conocidos como “arenas o de interfaz social”.  

A través del trabajo utilizando este enfoque pudimos visualizar como la Cooperativa 

utiliza estratégicamente la asistencia técnica desarrollar la lechería e interactuar con 

los agentes Estado y los productores. Estos técnicos son claramente una pieza clave 

en el proceso de y además tiene la particularidad de ser representantes, agentes 

mediadores, actores visibles en los procesos de aprendizaje y acción, facilitadores, 

iniciadores, catalizadores, transmisores y de los tipos de discursos, etc. Esta situación 

se da aparentemente porque son productores de la zona, que al interactuar, pueden 

fácilmente cambiar su forma de comunicarse y sus discursos según los interlocutores 

y las necesidades e intereses de la organización. Adquieren los conocimientos 

técnicos-científicos porque son capacitados específicamente en la temática (para el 

caso, en la producción de leche) y además poseen conocimientos agrícolas locales, 

por su experiencia y capacidad de agencia como productores. 

Para finalizar desde nuestra experiencia, podemos confirmar que muchas de las 

prácticas de intervención realizadas a través de los diferentes programas y proyectos 

en los que estamos involucrados como técnicos públicos, generalmente aspiran 

alinear las dinámicas de iniciativa local con los intereses y perspectivas de las 

autoridades públicas y reproducir la imagen del Estado como la llave del desarrollo.  

El análisis propuesto por Long, permite, desestructurar e interpelar los lineamientos 

intervencionistas y gerenciales de las políticas, para comprender y percibir como se 

entrecruzan los significados, propósitos y poderes asociados a modos diferenciales de 

agencia humana para construir los diversos resultados de formas sociales 

emergentes. 

Es muy importante tener en cuenta, que el ámbito rural es algo “heterogéneo”, donde 

existen una amplia diversidad de formas sociales y repertorios culturales, aun en 

circunstancias aparentemente homogéneas. (LONG: 2007:108). 
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En los proceso de intervención, ya sean estas, propuestas públicas (agencias 

estatales) o propuestas privadas, (las empresas y las ONG’S) que son mediadas por 

las percepciones y posibilidades de quienes pretenden aplicarlas (por un lado) y de 

quienes son objetos de su aplicación (por el otro), adquiere importancia tener la 

mirada desde una perspectiva constructivista, y la propuesta sobre la asistencia 

técnica deberá tener características de una extensión multidisciplinaria.  

Se evidencia una cierta confrontación con las estructuras internas de las instituciones, 

que tienen pautas, condiciones y requisitos específicos para evaluar y financiar 

proyectos de desarrollo, los cuales la mayoría de las veces no concuerdan con los 

procesos locales, ni tienen en cuenta las complejidades, ni los tiempos, que implican 

las transformaciones culturales que muchas veces se pretenden llevar adelante.  

Pudimos también constatar que las políticas agrarias recomiendan un modelo 

tecnológico y de producción determinado, que apunta a mejorar la eficiencia, la 

productividad, ampliación de escala e intensificación de los sistemas agropecuarios 

de los productores. En este aspecto, generalmente los saberes locales no son tenidos 

en cuenta, más bien se refuerzan y prevalecen los conocimientos de los agentes 

externos, científicos tecnológicos.  

A raíz de este análisis se nos generan ciertos interrogantes sobre la sustentabilidad 

de la actividad entre los pequeños productores familiares, como actividad productiva 

de importancia en la región, debido a la gran demanda de mano de obra y 

capitalización que generan los modelos propuestos. A pesar de que a través de las 

políticas se destinan grandes sumas de dinero para impulsarla, notamos que continúa 

la migración de jóvenes (hijos de los productores) a los centros urbanos, con la 

esperanza de conseguir mejores condiciones de vida. Si no se tiene en cuenta esta 

situación que influye negativamente sobre la continuidad o no, de las explotaciones 

familiares especializadas, a medida que las actuales generaciones de productores 

van envejeciendo.  

Analizando desde nuestras prácticas específicas, las críticas sobre todo expuestas 

por Long, a la intervención planeada, nos pareció interesante concluir este trabajo 

compartiendo dos extractos diseñados con “humor” por Félix Bombarolo & Emilio 

Pauselli3 (2007), en el artículo “Construcción de Equidad y El Paradigma de la 

                                                
3 Félix Bombarolo es Arquitecto, argentino, colabora en procesos de diseño, gestión y evaluación de políticas y programas 
sociales; Emilio Pauselli es Profesor de Filosofía, colabora en procesos de generación de empleo e ingresos y en desarrollo 
organizacional y comunitario; ambos desarrollan sus actividades en diversos países de América Latina y están asociados a 
ORGANIZACIÓN POLEAS,  www.organizacionpoleas.net 
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Intervención Social” que ponen de manifiesto, percepciones, experiencias, vivencias 

de los actores sociales y de los grupos sociales donde muchos de nosotros 

trabajamos como técnicos. 
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