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                                Modernizaci&oacute;n de
la producci&oacute;n lechera
familiar y las
percepciones del
ambiente f&iacute;sico y social
en el sudeste de Uruguay
1
Lic. Javier Taks2
INTRODUCCION
1
2
Este art&iacute;culo pretende contribuir a la discusi&oacute;n sobre la vida
rural moderna de productores familiares a partir de un estudio
de caso en el contexto de la reconversi&oacute;n productiva de antiguos chacareros (agricultores de trigo y ma&iacute;z de forma extensiva) hacia la lecher&iacute;a comercial agroindustrial, y c&oacute;mo esta
reconversi&oacute;n productiva ha resultado en nuevas percepciones
del espacio-tiempo y de s&iacute; mismos en un nuevo contexto hist&oacute;rico. El trabajo se basa principalmente en la informaci&oacute;n producida durante 12 meses de trabajo de campo en los a&ntilde;os 199798, con tamberos (productores de leche) y otros agentes rurales
en la localidad de Villa del Rosario, ubicada en la 13&ordf; secci&oacute;n
censal del departamento de Lavalleja, en la regi&oacute;n sudeste de
Uruguay (Figura 1).
En cuanto a lo metodol&oacute;gico, la investigaci&oacute;n se centr&oacute; en
el estudio de la percepci&oacute;n del mundo y las identidades a nivel
de la acci&oacute;n pr&aacute;ctica con el mundo material, mediada por las
relaciones sociales de producci&oacute;n heredadas, reproducidas y/o
transformadas durante el proceso de producci&oacute;n. Mi preocupaci&oacute;n te&oacute;rica gira en torno a las relaciones entre estructura y agencia en la constituci&oacute;n del ambiente f&iacute;sico y social de los productores rurales e, inversamente, la constituci&oacute;n de las personas
Una primera versi&oacute;n de este texto fue presentada en el Seminario Inter-Facultades sobre Latinoam&eacute;rica de la Universidad de Manchester el 19 de octubre de 1999. Agradezco el valioso aporte de los seminaristas
Asistente del Departamento de Antropolog&iacute;a Social y Cultural, FHCE. Candidato a doctor en Antropolog&iacute;a Social,
Universidad de Manchester, Reino Unido.
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para dicho ambiente. En otras palabras, c&oacute;mo los productores rurales transforman la
“naturaleza” mediados por nuevos instrumentos materiales e institucionales, y
dial&eacute;cticamente son auto-transformados en sus capacidades pr&aacute;cticas, incluidas su capacidad de construcci&oacute;n simb&oacute;lica de su entorno inmediato y su propia identidad cultural. La din&aacute;mica relaci&oacute;n entre estructura y agencia se enmarca en el proceso de
modernizaci&oacute;n de la vida rural en Uruguay, entendida como el proceso hist&oacute;rico de
expansi&oacute;n e intensificaci&oacute;n de las relaciones capitalistas en la producci&oacute;n y consumo
en el mundo agropecuario (Barr&aacute;n y Nahum 1984; Finch 1989).
El art&iacute;culo comienza presentando la convergencia de los dos principales agentes
de esta historia, espec&iacute;ficamente antiguos chacareros en Villa del Rosario y la mayor
compa&ntilde;&iacute;a l&aacute;ctea del pa&iacute;s, la Conaprole3. Luego, muevo mi an&aacute;lisis a la descripci&oacute;n e
interpretaci&oacute;n de los cambios en la relaci&oacute;n de los productores con su ambiente centrado en los nuevos significados de lugar, en una dial&eacute;ctica entre predio, localidad y
regi&oacute;n. En la siguiente secci&oacute;n abordo la constituci&oacute;n de una nueva identidad como
productores asociados a una cadena agroindustrial, donde se observa una brecha entre los cambios pr&aacute;cticos determinados por una nueva forma de producci&oacute;n y un sentimiento de creciente alienaci&oacute;n de la instituci&oacute;n que marca las caracter&iacute;sticas de su
vida cotidiana productiva. A modo de conclusi&oacute;n, sugiero que la modernizaci&oacute;n de
las pr&aacute;cticas agr&iacute;colas y las relaciones entre las personas, han tenido un efecto contradictorio en la percepci&oacute;n del ambiente y de s&iacute; mismos entre los tamberos. Por un
lado ha significado el desarrollo de una mayor comprensi&oacute;n pr&aacute;ctica y te&oacute;rica para
operar en su ambiente natural y social m&aacute;s complejo. Por el otro, al tiempo que las
familias tamberas se han capacitado para sentirse participantes activos en el desarrollo de la vida productiva y social, una creciente p&eacute;rdida del control de los resultados
de su producci&oacute;n ha llevado a un reforzamiento de la alienaci&oacute;n y el individualismo,
es decir a la separaci&oacute;n de los objetos y personas del tejido social familiar y comunitario.
Idilio y crisis entre productores familiares
y la agroindustria l&aacute;ctea.
La crisis y reconversi&oacute;n de la producci&oacute;n familiar
Al fin de la dictadura militar en Uruguay (1973-1985), el sector de la producci&oacute;n agr&iacute;cola familiar estaba atravesando una crisis severa en todo el pa&iacute;s (Pi&ntilde;eiro
1991). La producci&oacute;n familiar hab&iacute;a sido promovida desde principios del siglo XX,
como proveedora de alimentos y como base pol&iacute;tica rural del proyecto modernizador
del partido Colorado que se mantuvo en el gobierno casi ininterrumpidamente desde
1904 hasta 1956 (Olveyra 1989). El modelo de acumulaci&oacute;n capitalista de corte proteccionista hacia fines de los 1950s, generando en el mundo rural un aceleramiento
de la migraci&oacute;n campo-ciudad, la concentraci&oacute;n de la tierra y los medios de producci&oacute;n, as&iacute; como el creciente empobrecimiento de la mayor&iacute;a de las unidades familiares
de producci&oacute;n. El territorio conformado por el noreste de Canelones y sudoeste de
Lavalleja fue identificado desde mediados de los 1980s, como el principal bols&oacute;n de
pobreza en el sur por lo cual se intent&oacute; llevar adelante un t&iacute;mido Plan de Reconversi&oacute;n
financiado con cr&eacute;ditos internacionales aportados por el Banco Interamericano de
Desarrollo y administrados, principalmente, por la organizaci&oacute;n paraestatal denomi3
Cooperativa Nacional de Productores de Leche, fundada en 1935 con apoyo estatal para combatir los intereses
monop&oacute;licos de los due&ntilde;os de las industrias l&aacute;cteas de la &eacute;poca.
nada Plan Agropecuario. Los sistemas pecuarios en base a praderas artificiales y
pasturas mejoradas, especialmente la lecher&iacute;a, as&iacute; como la horticultura intensiva, fueron promovidos como alternativa a la agricultura cerealera que hab&iacute;a dominado la
regi&oacute;n desde el asentamiento de las primeras familias de inmigrantes europeos, o sus
descendientes directos, desde fines del siglo XIX4. Tambi&eacute;n la producci&oacute;n pecuaria y
hort&iacute;cola vino a reemplazar el cultivo de remolacha azucarera realizado por la gran
mayor&iacute;a de los predios familiares dentro de un cadena agroindustrial oficialmente
subsidiada desde la d&eacute;cada de los 1940s hasta los 1970s (Sosa 1982). Los una vez
extensos campos de trigo dieron paso lentamente a los campos de pastoreo y plantas
forrajeras. La forestaci&oacute;n tambi&eacute;n recibi&oacute; incentivos oficiales, aunque los peque&ntilde;os
productores no pudieron beneficiarse del plan forestal (Damiani 1990). Agencias internacionales, nacionales y municipales, as&iacute; como organizaciones no gubernamentales actuaron en el proceso de reconversi&oacute;n en un intento de integrar las empresas
rurales familiares en el modelo econ&oacute;mico y social dominante. La gente se embarc&oacute;
en el desaf&iacute;o quiz&aacute; sin otra posibilidad que reconvertir sus vidas fuera del sector
agropecuario.
El encuentro con la agroindustria l&aacute;ctea
Dentro de este contexto de crisis de la producci&oacute;n cerealera y la b&uacute;squeda de
alternativas, muchos productores familiares en Villa del Rosario comenzaron a vender
leche cruda y queso artesanal en Minas, la capital departamental situada a unos 30 km.
de esta localidad, recorridos sobre una carretera asfaltada. Frente al creciente deterioro
de los precios recibidos y las relaciones con intermediarios y comerciantes, la idea de
remitir leche a la Conaprole surgi&oacute; entre algunos productores. La cooperativa l&aacute;ctea ya
estaba recogiendo la leche de muchos predios peque&ntilde;os en Canelones como contribuci&oacute;n a la reconversi&oacute;n productiva. Por otro lado, la industria l&aacute;ctea monopolizada en
los hechos por Conaprole, hab&iacute;a experimentado su expansi&oacute;n orientada a la exportaci&oacute;n desde mediados de los 1970s (CINVE 1987).
A pesar de la aplicaci&oacute;n de pol&iacute;ticas macro-econ&oacute;micas de neto corte neoliberal,
la producci&oacute;n de leche por parte de peque&ntilde;os tamberos hab&iacute;a continuado indirectamente subsidiada mediante mecanismos redistributivos internos a la cooperativa y la
fijaci&oacute;n por parte del estado del precio m&iacute;nimo a pagar a los productores por la llamada “leche cuota”, que es la leche fresca para consumo humano en el mercado interno (Sosa 1986). Junto con la certeza de un ingreso regular y acceso a cr&eacute;ditos,
Conaprole ofrec&iacute;a asesoramiento t&eacute;cnico a estos nuevos miembros a trav&eacute;s de departamento de extensi&oacute;n rural. M&aacute;s a&uacute;n, todo nuevo tambero se convertir&iacute;a en socio de
la Asociaci&oacute;n Nacional de Productores de Leche (ANPL) que ofrece a sus asociados
no s&oacute;lo representaci&oacute;n pol&iacute;tica en el directorio de la Conaprole, sino varios benefi-
4
En la zona de Villa del Rosario, al igual que en el vecino departamento de Canelones, varias de las familias inmigrantes
llegaron de las Islas Canarias. A pesar de que su importancia num&eacute;rica no ha sido demostrada, lo cierto es que por
diversas razones el t&eacute;rmino “Canario” ha sido en el Uruguay una etiqueta social para los productores de cereales en
forma extensiva que ha sido asociado con t&eacute;cnicas primitivas de cultivo, y comportamientos “disfuncionales” para
una mentalidad dominante que mezclaba de forma idiosincr&aacute;tica la &eacute;tica burguesa del progreso y el trabajo, con la
aberraci&oacute;n al trabajo manual de la aristocracia ganadera. En este art&iacute;culo utilizo muchas veces el t&eacute;rmino “Canario”
para referirme a los productores familiares de Villa del Rosario por dos razones. Primeramente, porque ellos mismos
a veces se autodenominan as&iacute;, especialmente cuando quieren mostrar sus caracter&iacute;sticas m&aacute;s negativas, aunque no
tengan antepasados de esta nacionalidad. Segundo, en el marco de un estudio centrado en el cambio t&eacute;cnico y social,
utilizo la denominaci&oacute;n de “Canarios” para mostrar que el cambio es y ha sido una de las caracter&iacute;sticas de este
grupo discriminado de pobladores del medio rural.
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cios sociales como seguro m&eacute;dico, becas para j&oacute;venes que cursaran estudios universitarios, e informaci&oacute;n regular sobre aspectos t&eacute;cnicos de la producci&oacute;n y actividad
gremial. Por lo tanto, integrarse a la Conaprole fue a fines de los 1980s una atractiva
alternativa para los peque&ntilde;os y medianos productores de Villa del Rosario. Uno de
los resultados fue que entre 1987 y 1994 funcionaban alrededor de 70 tambos remitentes a la Conaprole en el sudoeste de Lavalleja. La memoria de aquella transici&oacute;n e
incorporaci&oacute;n a la agroindustria l&aacute;ctea se puede resumir en la frase com&uacute;nmente escuchada de “Pasamos de orde&ntilde;ar vacas a hacer el tambo”. Sumado al surgimiento
de queser&iacute;as artesanales, y el mantenimiento del env&iacute;o de leche cruda a Minas, la
producci&oacute;n tambera ha generado cambios significativos en la reestructuraci&oacute;n de la
infraestructura material y en el tejido social de la zona de Villa del Rosario, como se
ver&aacute; en las siguientes secciones.
&iquest;Fin de un idilio?
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No obstante los positivos cambios experimentados en lo productivo y en lo econ&oacute;mico por parte de los tamberos cooperativos5, la situaci&oacute;n se ha modificado fuertemente en el &uacute;ltimo quinquenio del siglo XX y los pron&oacute;sticos para el comienzo del
nuevo siglo no son demasiado prometedores. Hacia mediados de los 1990s la tendencia a la ca&iacute;da del precio de la leche y el aumento de los costos de producci&oacute;n (G&oacute;mez
Miller 1996: 227), se hizo clara a los ojos de las familias productoras (no exclusivamente). A pesar de haber entrado en una espiral de aumento constante de la productividad acompa&ntilde;ada con creciente endeudamiento financiero, no se ve una salida a la
ca&iacute;da de la rentabilidad predial, debido principalmente a la escala menor del proceso
productivo. La crisis financiera brasile&ntilde;a de principios de 1999, que repercuti&oacute; fuertemente en la ca&iacute;da de las exportaciones de productos l&aacute;cteos al socio mayor del Mercado Com&uacute;n del Sur (Mercosur), al tiempo que determin&oacute; tambi&eacute;n la ca&iacute;da del precio
promedial de la leche, aument&oacute; a&uacute;n m&aacute;s la percepci&oacute;n de un futuro incierto reforzado
por la experiencia cotidiana de ver vecinos que han decidido minimizar su producci&oacute;n
de leche o incluso dejar sus predios y buscar suerte en la ciudad6.
A partir de esta breve rese&ntilde;a hist&oacute;rica de las relaciones entre tamberos familiares
y la agroindustria l&aacute;ctea en Villa del Rosario, quisiera explorar las relaciones entre
cambio tecnol&oacute;gico, percepci&oacute;n del ambiente y la identidad familiar y social de los
tamberos. La pregunta a responder es c&oacute;mo los productores perciben su entorno natural y social, y a s&iacute; mismos en relaci&oacute;n con los cambios que trajo aparejada la adopci&oacute;n
de la lecher&iacute;a industrial como la actividad-llave (key-task) (Guyer 1988) de la vida en
el predio. Las respuestas est&aacute;n organizadas en los siguiente ejes tem&aacute;ticos: i) el significado de lugar, ii) la tensi&oacute;n entre temporalidades, y iii) la difusa identidad social de
los tamberos familiares.
5
6
Como dec&iacute;a un reporte de uno de los grupos de tamberos de la zona en 1991: En 1986 un grupo de seis productores
comenzaba a remitir leche a la Cooperativa Nacional; en un carro tirado por caballos se recolectaba toda la leche de
la zona para arrimarla al l&iacute;mite departamental con Florida. (…) En 5 a&ntilde;os la superficie de praderas se multiplic&oacute; por
cuatro, las reservas, por diez y la producci&oacute;n aument&oacute; un 650%. (…) Todos los tamberos comenzaron por orde&ntilde;o
manual, hoy s&oacute;lo 3 no poseen equipo mec&aacute;nico. (El Tambo 1991: 12)
Por si la situaci&oacute;n socio-econ&oacute;mica no fuera suficiente causa de incertidumbre, la fuerte sequ&iacute;a que comenz&oacute; en
setiembre de 1999 y que se contin&uacute;a experimentando seis meses m&aacute;s tarde mientras se escriben estas l&iacute;neas, ha
significado la reducci&oacute;n de la producci&oacute;n en cerca de un 25%, el aumento de costos por la utilizaci&oacute;n de alimentos
concentrados para mantener la producci&oacute;n y un invierno sin reservas de forraje.
El significado de lugar
La residencia y el &aacute;rea de “las casas”
El entorno m&aacute;s inmediato de la vida de las familias tamberas es su predio. El
predio est&aacute; estructurado en tres grandes espacios: la residencia, el &aacute;rea de “las casas” y
los campos. Al interior de la residencia los miembros de la familia duermen, preparan
su alimento y comen, y realizan diversas actividades no directamente productivas como
mirar TV, recibir visitas, juegos de cartas, etc. Es un espacio femenino, donde la mujer
productora-ama de casa, se encarga de la preparaci&oacute;n de alimentos, el aseo de la casa,
su ordenamiento, y marca el ritmo de las actividades, aunque esto no quita que los
hombres adultos y ni&ntilde;os de ambos sexos tengan su autonom&iacute;a en el uso de la residencia en cualquier momento del d&iacute;a. El &aacute;rea de “las casas” es contigua a la residencia, e
incluye distintos galpones donde se guardan herramientas, granos, semillas, y otros
elementos necesarios para la producci&oacute;n agropecuaria. La sala de orde&ntilde;e o tambo propiamente dicho, as&iacute; como la huerta, el gallinero, y el criadero de cerdos se construyen
generalmente en las cercan&iacute;as de la residencia. El &aacute;rea de “las casas” no muestra marcadas diferencias en el uso espacial por sexo, aunque algunas actividades contin&uacute;an
teniendo su marca de g&eacute;nero como ser el cuidado de la huerta en el caso de las mujeres,
o el mantenimiento de las herramientas agr&iacute;colas por parte de los hombres. Por otra
parte, ser&iacute;a muy dif&iacute;cil encontrar dos predios familiares iguales en cuanto a la construcci&oacute;n del espacio residencial y de “las casas”. En realidad, es en este &aacute;mbito donde
se puede apreciar con mayor objetividad el paso de las distintas generaciones que han
trabajado el predio. El proceso de bricolaje es evidente en el uso, reutilizaci&oacute;n y reciclaje
de los distintos edificios y materiales.
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El tambo
En relaci&oacute;n directa con la conversi&oacute;n de la econom&iacute;a predial a la lecher&iacute;a, el
tambo es el lugar de mayor especializaci&oacute;n funcional. Ha revalorizado el &aacute;rea de “las
casas” en los predios peque&ntilde;os. Las razones para construir el tambo en “las casas” se
debe al relativamente peque&ntilde;o rodeo lechero (20 vacas en orde&ntilde;e promedio), la proximidad de la energ&iacute;a el&eacute;ctrica, el acceso a las fuentes de agua potable, y la entrada del
cami&oacute;n cisterna recolector de leche. Por otro lado, la participaci&oacute;n de las mujeres en la
rutina de orde&ntilde;e ha provocado la continuidad entre la residencia, su tradicional espacio, y este nuevo ambiente laboral.
El tambo tiene varios significados para los productores familiares. Primero, representa un nuevo ambiente de trabajo caracterizado por proveer refugio a humanos y
maquinarias, por lo tanto permite la continuaci&oacute;n y regularidad de la actividad productiva independientemente de las condiciones clim&aacute;ticas. En otras palabras, es un lugar
de una actividad de tipo industrial m&aacute;s que tradicionalmente agr&iacute;cola. Segundo, la
construcci&oacute;n y experiencia cotidiana del tambo, va de la mano con el desarrollo de la
conciencia de los productores como miembros de una cadena agroindustrial. Finalmente, y relacionado con el punto anterior, es el lugar en el predio donde se reproduce
cotidianamente con mayor claridad las conexiones entre la fase agr&iacute;cola e industrial de
la agroindustria l&aacute;ctea, especialmente a trav&eacute;s del mantenimiento de los niveles de
higiene requeridos para la remisi&oacute;n de leche.
No es casual, entonces, que la denominaci&oacute;n de este lugar se extienda a todo el
predio y a la identidad de la familia. Los productores rurales del Uruguay son reconocidos por sus vecinos y otros agentes de acuerdo con sus pr&aacute;cticas laborales m&aacute;s espe-
cializadas. Muchos de mis informantes fueron alguna vez “chacareros”, luego
“remolacheros” y ahora se llaman a s&iacute; mismos y son conocidos como “familia tambera”
y todo el predio se denomina “tambo”. Esta identidad funcional es llevada con orgullo,
aunque no siempre la m&aacute;s deseada, especialmente por muchos j&oacute;venes. Ser tambero
connota ser gente laboriosa, personas que combinan el conocimiento pr&aacute;ctico con el
cient&iacute;fico, gente afincada en el campo, y progresistas en las formas de usar los recursos
naturales, en contraste principalmente con su propio pasado como chacareros “primitivos” o “r&uacute;sticos”. Este orgullo entre productores adultos ha evolucionado no s&oacute;lo
como resultado de haber sobrevivido en el campo, o incluso mejorado su calidad de
vida despu&eacute;s de tantos per&iacute;odos cr&iacute;ticos, sino tambi&eacute;n por el reconocimiento generalizado de su papel en la supervivencia, y relativo dinamismo, de la vida social en el &aacute;rea
de influencia de Villa del Rosario.
Los campos
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M&aacute;s all&aacute; del &aacute;rea de “las casas” se encuentran los campos. Es un espacio masculino,
seg&uacute;n la divisi&oacute;n sexual del trabajo, donde se cultiva y se cr&iacute;a el ganado, con excepci&oacute;n
de los terneros m&aacute;s j&oacute;venes que hasta que no se alimentan exclusivamente con pasto se
los mantiene cerca del tambo. Mencion&aacute;bamos anteriormente que la acci&oacute;n de extensi&oacute;n
rural de la Conaprole motiv&oacute; la adopci&oacute;n de un conjunto de nuevas pr&aacute;cticas agr&iacute;colas
que modificaron el uso de la tierra. Dicho paquete tiene su origen en Nueva Zelanda, y
fue tra&iacute;do al Uruguay en la d&eacute;cada de los 1960s con la intensi&oacute;n de intensificar la producci&oacute;n de carne en el pa&iacute;s (Barbato de Silva 1981). Fracasado este intento, no obstante se
mantuvo la experimentaci&oacute;n de las nuevas t&eacute;cnicas para la explotaci&oacute;n lechera en los
centros oficiales de investigaci&oacute;n agr&iacute;cola (CINVE 1987). El paquete incluye la planificaci&oacute;n de rotaciones en los cultivos con alternancia de pasturas artificiales y naturales
con la producci&oacute;n de reservas forrajeras. Tambi&eacute;n surge el almacenamiento de alimento
animal en forma de silo de ma&iacute;z o sorgo, y fardos de la cosecha de pasturas. La producci&oacute;n de alimento vegetal se combina con un cuidadoso manejo del rodeo lechero (alimentaci&oacute;n balanceada, y mantenimiento de las condiciones sanitarias). A diferencia de
sistemas agr&iacute;colas previos, casi todo el uso de los campos se encuentra interrelacionado
hacia un objetivo concreto: el aumento de la cantidad de leche segregada por las vacas.
Por lo tanto, el proceso concreto de trabajo es crecientemente mediado, lo cual necesariamente involucra un concepto diferente del tiempo y del espacio. Por ejemplo, la plantaci&oacute;n de una pradera artificial significa su uso por los siguientes 3 o 4 a&ntilde;os, lo cual
complejiza el ciclo anual de las estaciones. Pero a su vez, la permanencia de una pradera
debe estar asociada a la existencia de los dem&aacute;s cultivos forrajeros anuales para balancear la dieta de las vacas. En otras palabras, en la lecher&iacute;a moderna es necesaria una
planificaci&oacute;n a mediano plazo m&aacute;s all&aacute; de los ritmos “naturales” de las estaciones. Podr&iacute;amos afirmar que como consecuencia de adaptar el paquete tecnol&oacute;gico, ha surgido
un concepto m&aacute;s abstracto de los predios en general y del sector de los campos en particular. El predio se ha vuelto una unidad espacial hol&iacute;stica, donde el trabajo humano tiene
un mayor papel en determinar los resultados agr&iacute;colas y en la reproducci&oacute;n de las condiciones de fertilidad de los suelos. En resumen, la mayor&iacute;a de los productores ven sus
predios como lugares para el ejercicio de la creatividad, y los buenos resultados pr&aacute;cticos han reforzado el sentido de dominio sobre la naturaleza. En otras palabras, los campos se han convertido en el dominio de la cultura, se han crecientemente humanizado.
Son un paisaje organizado, que como escribe Vidart,
…revela una racionalizaci&oacute;n integral de la naturaleza para exigirle un mayor coeficiente
productivo. En &eacute;l las obras humanas se articulan unas con otras, no dejan cabos sueltos
de campo arisco y primigenio, “domestican” totalmente a la tierra labrant&iacute;a y frutal.
(Vidart 1955: 10)
Por otro lado, la necesidad de aumentar constantemente la producci&oacute;n de leche,
que se ha expresado en el aumento del rodeo lechero, que a su vez necesita de pasturas
y m&aacute;s forrajes, refuerza la idea de una escasez de tierras. El predio para las familias
tamberas es un lugar escaso, insuficiente. Pues, el sistema de producci&oacute;n combina
intensificaci&oacute;n con extensividad agr&iacute;cola. Esto ha conducido a generar distintos mecanismos para extender las tierras disponibles: medianer&iacute;a7, compra de tierra, arrendamiento, y env&iacute;o de las vacas secas y vaquillonas a campos de recr&iacute;a. Aunque han habido experiencias de campos de recr&iacute;a manejados colectivamente, las estrategias para
extender el “predio” han sido preferentemente individuales. Es importante mencionar,
que si bien los productores tienen buen cuidado en evaluar las caracter&iacute;sticas naturales
de nuevas fracciones, conf&iacute;an en que mediante un buen laboreo de las tierras, el uso de
fertilizantes qu&iacute;micos y semillas de calidad, la mayor&iacute;a de los campos de la zona (con
excepci&oacute;n de los ubicados en zonas muy pedregosas) pueden ser utilizados eficientemente. Con lo cual el “toque personal” de quien los trabaj&oacute; con anterioridad es relativamente insignificante.
La interconexi&oacute;n predial
Sin dudas, el cambio de rubro hacia la lecher&iacute;a se asocia &iacute;ntimamente con el
desarrollo de las v&iacute;as de transporte y la infraestructura energ&eacute;tica. Durante los primeros a&ntilde;os de la reconversi&oacute;n, los productores ten&iacute;an que sacar los tarros de leche a la
ruta principal para ser recogidos por el cami&oacute;n de la cooperativa. Era un trabajo arduo
especialmente durante los meses del invierno cuando las entradas a los predios y las
rutas secundarias estaban con barro. Desde los a&ntilde;os 1990s, las autoridades municipales canalizaron un cr&eacute;dito internacional del Banco Interamericano de Desarrollo para
construir entradas prediales y caminos y carreteras secundarias de tierras o asfaltadas,
transitables todo el a&ntilde;o. Este cambio se convirti&oacute; en una necesidad b&aacute;sica cuando
Conaprole decidi&oacute; recolector solamente leche refrigerada de los tambos. Un reclamo
popular de muchas d&eacute;cadas fue satisfecho en gran medida en un par de a&ntilde;os8. Sugiero
que estos cambios han convertido objetiva y subjetivamente a los predios familiares en
parte integral de una extensa red de comunicaciones que va m&aacute;s all&aacute; de la localidad.
Los predios se han vuelto as&iacute; en lugares accesibles y puntos de partida hacia el resto de
la regi&oacute;n, reclamo hist&oacute;rico de las familias en contra del aislamiento, y que coincide
con su integraci&oacute;n con la agroindustria.
Pero el nuevo valor cultural de los predios como nodos de una red extensa de
comunicaciones no se agota con su accesibilidad terrestre, sino que se combina con los
predios como lugares electrificados. Si bien la energ&iacute;a el&eacute;ctrica lleg&oacute; a muchas chacras antes de su reconversi&oacute;n a la lecher&iacute;a, el n&uacute;mero aument&oacute; significativamente cuando
la conexi&oacute;n a la red nacional de electricidad se volvi&oacute; un imperativo para el uso eficiente de las m&aacute;quinas de orde&ntilde;e y los tanques de refrigeraci&oacute;n. La movilizaci&oacute;n de la
gente para ser contemplados en los planes de electrificaci&oacute;n rural fue factor fundamen7
8
Lo m&aacute;s com&uacute;n es cosechar alg&uacute;n cereal forrajero y dejar como pago de renta una pradera plurianual para el due&ntilde;o de
la tierra quien pastar&aacute; all&iacute; su ganado.
Quien fuera el intendente de Lavalleja en aquellos a&ntilde;os, “Bolita” Leiss, ha dejado su nombre en la memoria colectiva asociado con el mejoramiento de la infraestructura vial de las zonas rurales del departamento, como fue expresado en innumerables conversaciones y actos comunitarios. Sin duda fue un factor para su reelecci&oacute;n como intendente en 1995.
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tal para acelerar el proceso y los tamberos jugaron un papel central ya que fueron
se&ntilde;alados como uno de los grupos prioritarios. Incluso muchos firmantes de peticiones
se hicieron pasar por actual o futuros tamberos para engrosar la lista de potenciales
beneficiarios y usuarios de este servicio estatal. Es cierto que muchos de los tambos
visitados contin&uacute;an utilizando fuentes aut&oacute;nomas de energ&iacute;a como son los generadores y los tractores, pero la gran mayor&iacute;a est&aacute; conectado a la red p&uacute;blica. El efecto de
tener acceso a la iluminaci&oacute;n artificial inmediata y m&aacute;s barata no se percibe s&oacute;lo en las
salas de orde&ntilde;e sino tambi&eacute;n en el espacio residencial, donde los patrones de consumo,
recreaci&oacute;n y socializaci&oacute;n se han equiparado con los hogares urbanos. Estos cambios
son sentidos como un gran mejoramiento de la calidad de vida. Como reflexionaba
uno de los informantes:
La luz cambi&oacute; todo; el cien por ciento de las actividades. En el pasado el trabajo era
m&aacute;s duro. Todo se hac&iacute;a manualmente, por ejemplo sacar agua del pozo. Nosotros
sac&aacute;bamos agua con el caballo, dos horas en la ma&ntilde;ana y dos en la tardecita. Ahora,
enchuf&aacute;s la bomba y te olvid&aacute;s. Incluso mi gur&iacute; m&aacute;s chico puede traer agua &eacute;l solo.
Vivimos mejor, con m&aacute;s gastos por cierto, pero mejor.
Debemos no obstante recordar que no todos los productores, incluso tamberos,
pudieron pagar los costos de instalaci&oacute;n de la luz lo cual llev&oacute; en algunos casos a tener
que abandonar la cooperativa pues no pod&iacute;an remitir leche sin almacenamiento refrigerado. Esto no invalida la tendencia de los fen&oacute;menos culturales se&ntilde;alados que marca
un cambio en las formas de vida y la situaci&oacute;n de esta zona rural, que ha dejado obsoleta
la observaci&oacute;n de dos prominentes pol&iacute;ticos a mediados de los a&ntilde;os 1940s:
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Todo esta igual que a principios de siglo. Sigue la campa&ntilde;a con una inmensa
mayor&iacute;a de caminos de tierra, con una numerosa mayor&iacute;a de arroyos sin puentes, sin
otro tel&eacute;grafo que el del ferrocarril, con tel&eacute;fonos caros y de servicio mediocre y con
las zonas m&aacute;s apartadas sin &eacute;l, con correos en las lejanas estaciones ferroviarias, con
escuelas distantes y en taperas, y con muchos m&aacute;s ranchos que a principios de siglo.
(Chiarino y Saralegui 1996 [1944]: 53).
Los nuevos l&iacute;mites de la localidad
Los cambios anteriormente mencionados en la infraestructura vial y energ&eacute;tica,
han significado un elongamiento de la localidad. Por un lado la pr&aacute;ctica de viajar se ha
generalizado, aunque existen importantes diferencias de acuerdo a las clases sociales y
los sexos. Los tamberos en particular han aumentado las distancias de viajes y su frecuencia. Los destinos var&iacute;an entre las familias pero el &aacute;rea de movimiento es un tri&aacute;ngulo
entre las ciudades de Minas, San Ram&oacute;n y Montevideo (Figura 1). La revoluci&oacute;n en los
transportes de los &uacute;ltimos cinco a&ntilde;os, con el uso masivo de ciclomotores, motos y autos
particulares, junto con el aumento de las frecuencias en el transporte p&uacute;blico ha reducido
el tiempo de viaje y ha expandido el sentido de localidad, especialmente entre los j&oacute;venes. M&aacute;s a&uacute;n, en el trabajo agr&iacute;cola este cambio se refleja en la contrataci&oacute;n de servicios
agr&iacute;colas que vienen desde fuera de la tradicional zona de vecindad, as&iacute; como personas
de Villa del Rosario que se trasladan por razones laborales hacia otras regiones del departamento y m&aacute;s all&aacute; de sus l&iacute;mites, tanto para realizar “changas” como trabajos permanentes o zafrales. Por citar s&oacute;lo un ejemplo, durante el verano son muchas las mujeres tamberas
que van a Punta del Este, el principal centro tur&iacute;stico en la costa del Uruguay, a hacer la
“temporada”. Su estad&iacute;a puede durar de una quincena a dos meses. Dejemos en claro que
la vida de los productores rurales nunca se redujo a los l&iacute;mites de la localidad, pero hoy
en d&iacute;a la transgresi&oacute;n en la pr&aacute;ctica de dichos l&iacute;mites se ha vuelto un comportamiento
naturalizado, parte de su “habitus” (Bourdieu y Wacquant 1995).
Pero la elongaci&oacute;n de la localidad no se enra&iacute;za s&oacute;lo en la mayor movilidad de las
personas, sino tambi&eacute;n en la circulaci&oacute;n de la informaci&oacute;n y las mercanc&iacute;as. La instalaci&oacute;n reciente de tel&eacute;fonos en las casas ha significado un cambio en la constituci&oacute;n del
espacio vivido. Hace no m&aacute;s de tres a&ntilde;os, realizar una llamada telef&oacute;nica requer&iacute;a trasladarse hasta el centro telef&oacute;nico p&uacute;blico en el caser&iacute;o de Villa del Rosario, un hecho
espor&aacute;dico. M&aacute;s a&uacute;n, la comunicaci&oacute;n entre vecinos para “atar un negocio” o discutir
alguna novedad se realizaba mediante la visita a los predios, o el env&iacute;o de mensajes con
terceros, incluidos los famosos radio-telegramas. Un grupo de tamberos de la zona, a
principios de los 1990s, fueron pioneros en la instalaci&oacute;n de un sistema de comunicaci&oacute;n
mediante radios de onda corta, en conjunto con la Sociedad de Fomento Rural Ort&iacute;z en
Minas. M&aacute;s tarde comenzaron a aparecer los tel&eacute;fonos celulares en manos de t&eacute;cnicos
agropecuarios y productores m&aacute;s ricos. Finalmente, en 1997, la compa&ntilde;&iacute;a estatal de telecomunicaciones (ANTEL) introdujo los llamados “rurancel”, un tel&eacute;fono inal&aacute;mbrico
de microondas que funciona con una bater&iacute;a recargable. Como comentaba un ingeniero
agr&oacute;nomo sobre los posibles cambios conductuales de los tamberos:
Si un tambero quiere sobrevivir en estos d&iacute;as que corren, no s&oacute;lo tendr&aacute; que
saber c&oacute;mo trabajar la tierra, sino c&oacute;mo y con qui&eacute;n hablar por tel&eacute;fono.
En la actualidad muchos productores llaman por tel&eacute;fono a sus vecinos, t&eacute;cnicos
y comerciantes, “ahorrando tiempo” en transacciones y en coordinaci&oacute;n de actividades. Si anteriormente hab&iacute;a dicho que el aumento de los viajes en frecuencia y distancia se asocia con la salida de las personas de su &aacute;mbito m&aacute;s inmediato del predio y el
vecindario, el uso privado del tel&eacute;fono podr&iacute;a significar su contrario, mantenerse en las
casas mientras mercanc&iacute;as, t&eacute;cnicos e informaci&oacute;n son “entregados a domicilio”, aunque a&uacute;n es un poco temprano para comprender y prever qu&eacute; cambios en los h&aacute;bitos de
los tamberos (y otros productores) surgir&aacute;n.
El espacio virtual
Esto nos lleva a plantear tambi&eacute;n el elongamiento del “espacio virtual”, en el
sentido de que los productores en general y los tamberos en particular, se ven a s&iacute;
mismos como cohabitando un espacio con personas con quienes no mantienen relaciones cara a cara. El concepto de espacio aqu&iacute; adquiere su mayor expresi&oacute;n en el sentido
de que a diferencia de lugar, los productores no conocen t&aacute;cita o directamente su entorno de acci&oacute;n, sino que lo representan en base a informaci&oacute;n indirecta aportada por los
medios de comunicaci&oacute;n y otros agentes mediadores. Y es un espacio virtual, en cuanto a su potencial pero no actual realizaci&oacute;n como lugar a trav&eacute;s del trabajo o acci&oacute;n
creadora. Como dice Lefebvre (1991) un espacio es consumido antes que producido,
al contrario de los lugares. A trav&eacute;s de la televisi&oacute;n y la radio, los productores se incluyen en una red de procesos nacionales, regionales y planetarios. Un ejemplo muy claro
fueron las conversaciones sobre los problemas ambientales globales, que si bien algunos de ellos como es el adelgazamiento de la capa de ozono tendr&iacute;a “muestras” locales
directamente percibidas, otros como la extinci&oacute;n de las especies de animales no dom&eacute;sticos fueron presentadas por los productores como “nuestra” responsabilidad, a
pesar de que nunca han estado directamente relacionados con elefantes, osos pandas u
otros ejemplos cl&aacute;sicos en el manejo medi&aacute;tico de este tema. Otro ejemplo interesante,
particularmente relevante entre los tamberos, eran las discusiones entre ellos, con t&eacute;c-
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nicos y con este investigador, sobre los costos de producci&oacute;n, la calidad de la leche y la
competencia internacional. Por ejemplo, en setiembre de 1999 una familia tambera de
Villa del Rosario me escribi&oacute; lo siguiente:
El sector ganadero sigue sin grandes cambios tambi&eacute;n, a diferencia del lechero
que seguramente se ver&aacute; afectada por la ca&iacute;da de la bolsa de Brasil que como es de
suponer baja sus costos dej&aacute;ndonos a nosotros sin mercados por ser nuestro principal
consumidor de productos l&aacute;cteos
M&aacute;s all&aacute; del contenido del an&aacute;lisis sobre el panorama econ&oacute;mico en el agro nacional, el punto que quiero resaltar es el grado de pertenencia a un espacio virtual, en
este caso el Mercosur (Mercado Com&uacute;n del Sur), que es concebido como vac&iacute;o de
personas, pero con din&aacute;mica propia.
La remodelaci&oacute;n de lo local
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Finalmente, debe quedar claro que conjuntamente con la expansi&oacute;n de los l&iacute;mites de
la localidad, el sentimiento de “lo local” es fuerte entre los productores tamberos. De alguna manera se expresa en la cristalizaci&oacute;n del caser&iacute;o rural Villa del Rosario como el coraz&oacute;n
de la secci&oacute;n censal, desplazando a las antiguas estaciones de tren como puntos referenciales
tanto para los habitantes de la zona como para los visitantes o personas en tr&aacute;nsito. Villa del
Rosario ha adquirido un significado de lugar de servicios sociales. No hay dudas que la
instalaci&oacute;n en 1988 de un liceo rural p&uacute;blico en el caser&iacute;o, despu&eacute;s de efectivas movilizaciones
de las “fuerzas vivas” rurales (y de Minas) frente a las autoridades del Consejo de Educaci&oacute;n Secundaria, ha jugado un papel fundamental en la constituci&oacute;n de una identidad relativamente aut&oacute;noma. No es sorprendente, entonces, que el nombre de Villa del Rosario
aparece en los diarios departamentales s&oacute;lo a partir de esta fecha9. M&aacute;s a&uacute;n, otros reclamos
frente a organismos p&uacute;blicos han tenido buena respuesta desde entonces (policl&iacute;nicas, consultorio dental, tanque de agua potable y gimnasio, todos construidos en el terreno del liceo
rural o en las inmediaciones). Probablemente, en un futuro no muy lejano el caser&iacute;o rural se
convertir&aacute; realmente en una villa —o quiz&aacute; un pueblo?— como se desprende del proyecto
de construir un n&uacute;cleo habitacional de MEVIR (Movimiento de Erradicaci&oacute;n de la Vivienda Insalubre Rural) orientado a j&oacute;venes parejas y la tercera edad. Tambi&eacute;n Villa del Rosario, el caser&iacute;o y su zona de influencia, se ha convertido en un lugar de interacci&oacute;n del
conocimiento cient&iacute;fico y el conocimiento pr&aacute;ctico. No s&oacute;lo por los programas educacionales de las escuelas y liceo rurales que enfatizan la articulaci&oacute;n de la pr&aacute;ctica agr&iacute;cola con
la formaci&oacute;n universalista de los estudiantes, pero tambi&eacute;n por la acci&oacute;n de extensi&oacute;n rural
en la que una gran cantidad de productores familiares se han involucrado. T&eacute;cnicos
agropecuarios y estudiantes universitarios de agronom&iacute;a y veterinaria visitan regularmente
muchos de los predios de la zona, sumados a los grupos de tamberos que a&uacute;n funcionan
como tales (ver infra). El hecho de que se haya abierto una veterinaria en el caser&iacute;o tambi&eacute;n
contribuye al acercamiento entre el conocimiento cient&iacute;fico y la experiencia pr&aacute;ctica y,
dicho sea de paso, es una prueba m&aacute;s de la importancia de la producci&oacute;n animal con respecto al pasado preferentemente agr&iacute;cola.
9
El cuadro de f&uacute;tbol Granjeros, que tiene su sede social y deportiva en Villa del Rosario y fue fundado bajo el
liderazgo de un antiguo maestro rural en la d&eacute;cada de los 1950s, aparece generalmente en la prensa local de Minas
como “el cuadro de la 13a secci&oacute;n”, una referencia geogr&aacute;fica mucho m&aacute;s amplia. Para agregar pruebas de que Villa
del Rosario es una localidad relativamente “nueva” hacia afuera de su comunidad, cabe mencionar que no hay
carteles en las rutas que anuncien la llegada a este paraje, salvo si uno se detiene a leer los letreros de la escuela y
liceo rurales, o la fachada de uno de los comercios del caser&iacute;o. No obstante, Villa del Rosario aparece mencionada en
la mayor&iacute;a de los mapas carreteros de uso generalizado.
En resumen, los tamberos familiares modernos han remodelado sus predios como
un nuevo ambiente laboral, explorando m&eacute;todos para trabajar la tierra y el manejo de
ganado, en una combinaci&oacute;n de planificaci&oacute;n abstracta de origen cient&iacute;fico y pr&aacute;cticas
tradicionales incorporadas en las experiencias de los distintos miembros de las familias. El tambo propiamente dicho se ha convertido en un lugar de actividad industrial,
que no s&oacute;lo ha afectado la dimensi&oacute;n espacial sino las relaciones sociales de producci&oacute;n entre los productores y la fase industrial de la agroindustria l&aacute;ctea, as&iacute; como entre
los sexos al interior de la econom&iacute;a dom&eacute;stica. Por otro lado, mis observaciones muestran un cambio radical en las formas de vida de los productores “Canarios” tal cual
fuera descripta a fines de los a&ntilde;os sesenta.
[Los chacareros canarios] son desconfiados, cavilosos y “desprecian cuanto ignoran”. Emponzo&ntilde;ados por el terru&ntilde;o, se a&iacute;slan en sus parcelas al punto de que s&oacute;lo
concurren al pueblo en las festividades de San Isidro Labrador y en el D&iacute;a de los
Muertos. La superstici&oacute;n los ata a los viejos terrores del agricultor neol&iacute;tico (Vidart
1969: 41).
Partiendo del supuesto de que los Canarios estuvieron alguna vez auto-aislados,
en el presente la circulaci&oacute;n de mercanc&iacute;as, informaci&oacute;n y personas no es s&oacute;lo una
realidad sino una aspiraci&oacute;n de las personas, las familias y la comunidad, aunque con
diferencias marcadas en la capacidad de satisfacci&oacute;n de estas expectativas. El concepto de “movilidad” presentado por Thrift (1996) como definiendo la estructura de sentimientos del mundo occidental podr&iacute;a ser aplicada a mi estudio de caso. No obstante,
el surgimiento de una subjetividad de la movilidad enraizada en pr&aacute;cticas concretas,
no ha barrido con un cierto principio de asentamiento y apego al lugar (el predio y la
“zona”), que tambi&eacute;n tiene sus ra&iacute;ces objetivas y sus constructos ideol&oacute;gicos entre los
productores que residen en sus predios. El sentido de lugar ha sido modificado con las
(r)evoluciones del transporte y la informaci&oacute;n en tiempo real que han constituido a
Villa del Rosario en general y los predios lecheros en particular, en lugares de continuidad y comunicaci&oacute;n urbano-rural m&aacute;s que “mundos” o “culturas” separadas como
muchas veces aparece dibujada en los medios de comunicaci&oacute;n y discursos pol&iacute;ticos.
En otras palabras, quisiera sugerir que el ambiente pr&aacute;ctico y potencial de los productores rurales ha sido expandido, a pesar de que el predio y la vecindad contin&uacute;an siendo el centro de la experiencia fenomenol&oacute;gica y desde all&iacute; las personas se involucran
en redes sociales m&aacute;s amplias.
Identidades difusas
Tambo, &iquest;forma de vida o empresa?
Una de mis constantes preguntas a partir del an&aacute;lisis de mi material de campo ha
sido, en vista de lo que considero significativos cambios en las pr&aacute;cticas cotidianas a
partir de su conversi&oacute;n a la lecher&iacute;a industrial, cu&aacute;l ha sido el grado de identificaci&oacute;n
de los tamberos familiares de Villa del Rosario a una “nueva forma de vida” y a la
cooperativa l&aacute;ctea. En otras palabras, construyen los tamberos su identidad social como
productores de leche y como miembros de la Cooperativa Nacional de Productores de
Leche? Bien, no hay una respuesta simple.
Es necesario hacer una primera distinci&oacute;n entre llevar adelante un “tambo” y la
“producci&oacute;n lechera”. El tambo como proceso productivo concreto ser&iacute;a una forma de
vida, mientras que la producci&oacute;n lechera ser&iacute;a una forma de producci&oacute;n econ&oacute;mica. El
tambo incluye un complejo entramado de objetivos sociales y personales que van m&aacute;s
all&aacute; de la obtenci&oacute;n de una ganancia monetaria. Lo contrario sucede en la producci&oacute;n
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lechera, donde el aumento del dinero invertido en el proceso econ&oacute;mico subsume otras
necesidades de la familia o de la empresa rural. En un reciente art&iacute;culo sobre
pastoralismo, Galaty y Jonhson (1990) pasan penurias para ubicar a la moderna producci&oacute;n intensiva de carne y leche, dentro de la discusi&oacute;n antropol&oacute;gica de las caracter&iacute;sticas de los sistemas pastorales.
En el pastoralismo, la cr&iacute;a de ganado es un objetivo social dentro de una forma
de vida totalizante, no simplemente un proceso t&eacute;cnico de producci&oacute;n animal. Representa una empresa familiar en donde las personas son, de una forma u otra, mantenidas por los animales, quienes a su vez son mantenidos principalmente por las pasturas
naturales. Los casos l&iacute;mites en que la producci&oacute;n de animales elude el drama local del
pastoralismo son: la hacienda comercial con uso intensivo de capital, orientada a la
producci&oacute;n de carne [capital intensive commercial ranching] o la lecher&iacute;a [dairying],
en las cuales la cr&iacute;a de animales toma una forma tecnoecon&oacute;mica m&aacute;s que un proceso
social, generalmente llevada adelante por una compa&ntilde;&iacute;a m&aacute;s que una familia. (Galaty
y Johnson 1990: 18)
Y m&aacute;s adelante agregan,
Entendemos el proceso de intensificaci&oacute;n como el amplio proceso de cambio
pastoril como parte de una transformaci&oacute;n rural m&aacute;s general, formal e informal,
planificada o no, por el cual el n&uacute;mero de animales crece, la tecnolog&iacute;a complementa
o reemplaza el trabajo humano, y los animales son percibidos en t&eacute;rminos de su valor
como mercanc&iacute;as, con una creciente porci&oacute;n de la producci&oacute;n dirigida a la venta
comercial. (ibid.: 27)
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De alguna manera, mercantilizaci&oacute;n e intensificaci&oacute;n productiva son aspectos de
la producci&oacute;n lechera y no del tambo. Hacia la misma diferenciaci&oacute;n, apunta el ap&eacute;ndice de un influyente manual en la formaci&oacute;n de t&eacute;cnicos en lecher&iacute;a a nivel internacional y en Uruguay. Despu&eacute;s de enunciar los mayores cambios en los sistemas de
producci&oacute;n lechera a partir de los a&ntilde;os 70s en el Reino Unido, que coinciden grandemente con los cambios en Uruguay a partir de los 80s, Leaver se&ntilde;ala:
El tambero pujante est&aacute; cada vez m&aacute;s obligado a mirar a su empresa como un todo
y tomar decisiones acerca de c&oacute;mo utilizar mejor los recursos de que dispone (tierra,
trabajo y capital). El hecho que la producci&oacute;n lechera ha dejado de ser un modo de vida
y se est&aacute; convirtiendo en un negocio, puede parecer lamentable; no obstante, para bien
o para mal, es improbable que esta evoluci&oacute;n se revierta. Una proporci&oacute;n cada vez
mayor de la m&iacute;stica que envolv&iacute;a el arte de criar mejores vacas, de alimentarlas de
manera que rindan m&aacute;s leche y adquirir fama de ganadero h&aacute;bil y pr&oacute;spero, est&aacute; cediendo lugar a la evaluaci&oacute;n cient&iacute;fica. En consecuencia, la producci&oacute;n lechera se est&aacute; pareciendo cada vez m&aacute;s a una ciencia y menos a un arte. (Leaver 1991: 162)
Mi estudio de caso entre tamberos familiares de Villa del Rosario muestra el
conflicto entre los cambios en la vida cotidiana de aquellos productores que han orientado sus predios al tambo y el contexto m&aacute;s amplio de un sistema socioecon&oacute;mico que
tiende a marginar los aspectos culturales no economicistas a un segundo plano. La
lecher&iacute;a en los predios familiares estudiados ha tra&iacute;do aparejada un conjunto de pr&aacute;cticas en el ambiente f&iacute;sico y social que influyen fuertemente en la emergencia de nuevos conceptos de espacio, tiempo y una percepci&oacute;n particular de s&iacute; mismos con respecto a otros productores de la zona, el pa&iacute;s y la regi&oacute;n. No obstante, todas estas nuevas
experiencias, sentimientos positivos y negativos, nuevos conflictos generacionales y
entre sexos quedan subsumidos a la l&oacute;gica de la empresa capitalista familiar. Hoy es la
lecher&iacute;a, ma&ntilde;ana ser&aacute; otro rubro, con las dificultades propias de cualquier reconversi&oacute;n.
Al final del d&iacute;a, la &uacute;nica identidad que puede tener cierto asidero en la realidad es la de
“empresa”, una identidad abstracta, individualista, alejada de los vaivenes de lo social
cotidiano y por lo tanto fr&aacute;gil en la constituci&oacute;n de identidades colectivas, pues en su
propia definici&oacute;n niega al otro.
Cooperativismo e identidad grupal
Yendo al caso de la pertenencia a la Conaprole, que en teor&iacute;a deber&iacute;a significar
una fuerte contratendencia a lo reci&eacute;n anotado, la relaci&oacute;n de los tamberos con “su”
cooperativa es compleja. Por un lado, las personas se ven como integrantes de una
organizaci&oacute;n con positiva reputaci&oacute;n, con un fuerte apoyo popular a nivel nacional
debido a su hist&oacute;rica contribuci&oacute;n a la calidad de la dieta de la poblaci&oacute;n urbana,
principalmente de la capital del pa&iacute;s. Su condici&oacute;n como productores de alimento, un
argumento generalmente usado para defender su importancia social en el pa&iacute;s se refuerza
con su asociaci&oacute;n a la Conaprole. M&aacute;s a&uacute;n, la importancia de esta empresa agroindustrial
en las exportaciones nacionales, le da a los productores la posibilidad de sentir no s&oacute;lo
que producen alimento sino tambi&eacute;n, y de forma creciente, la riqueza de la naci&oacute;n. Por
el otro lado, la creciente marginalidad econ&oacute;mica y pol&iacute;tica de los peque&ntilde;os productores de leche les hace pensar y sentir que no hay reciprocidad a su compromiso con las
metas de la fase industrial de la cadena agroindustrial10. En consecuencia, la Conaprole
se le aparece a la familia tambera como un oponente externo m&aacute;s que el resultado de su
propia agencia. No deber&iacute;a sorprender entonces, que la cr&iacute;tica que los tamberos hacen
a la direcci&oacute;n de la cooperativa no difiere esencialmente con aquella que se eleva contra el estado y el gobierno: ineficiencia, corrupci&oacute;n, clientelismo, elitismo, etc. En
realidad, su dependencia en t&eacute;rminos econ&oacute;mica y pr&aacute;cticos corresponde con lo que
podr&iacute;amos denominar alienaci&oacute;n institucional. Los tamberos familiares no se ven a s&iacute;
mismos como formando parte de una estructura “org&aacute;nica”, sino como cuasi-enemigos de una estructura m&aacute;s bien desconocida. Esta contradicci&oacute;n emerge a menudo en
el discurso tanto de t&eacute;cnicos como de productores durante sus reuniones peri&oacute;dicas.
Perm&iacute;tanme explorar brevemente este momento y espacio de discusi&oacute;n porque hab&iacute;a
representado en un comienzo de la reconversi&oacute;n un significativo cambio entre los
tamberos, principalmente hombres, con respecto a otros productores de la zona.
El experimento de trabajar en grupos tamberos para el acceso a maquinaria agr&iacute;cola y asesoramiento t&eacute;cnico ha sido uno de los m&aacute;s promocionados cambios, aunque
poco evaluados (ver la excepci&oacute;n de Tomassino 1994), que Conaprole incentiv&oacute; entre
sus tradicionales miembros y los m&aacute;s recientemente incorporados11. La asociaci&oacute;n a
un grupo tambero fue incentivada por Conaprole mediante el pago de una prima por
agrupamiento. Incluso el salario de los t&eacute;cnicos extensionistas del grupo es parcialmente pago por la cooperativa y el resto directamente por los socios grupales de acuerdo al nivel de su producci&oacute;n. Los productores ten&iacute;an sus motivos para recibir entusiastas la idea de los grupos tamberos. Primero, porque el acceso a los mayores beneficios
de la cooperativa ser&iacute;a m&aacute;s r&aacute;pido si se agrupaban. Segundo, porque en el inicio de una
nueva experiencia productiva compartir los buenos y malos resultados fue importante
para una m&aacute;s r&aacute;pida capacitaci&oacute;n. Tercero, pertenecer a un grupo signific&oacute; un espacio
de sociabilidad para toda la familia en un contexto de disoluci&oacute;n de las viejas redes
10
11
En realidad el compromiso de los productores no es siempre tan evidente. A pesar del reglamento que prohibe la
venta de leche a terceros por parte de un productor de la Conaprole, he encontrado casos en que aprovechando la
oferta de un mejor precio en el mercado esto ha sucedido.
En el sudoeste de Lavalleja se formaron 5 grupos tamberos con un promedio de siete miembros cada uno.
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sociales de amigos, parientes y vecinos, debido a la emigraci&oacute;n y a la censura dictatorial. La participaci&oacute;n en los grupos fue en muchos casos no s&oacute;lo por motivos econ&oacute;micos sino para la reconstituci&oacute;n de relaciones sociales de inmediatez. M&aacute;s a&uacute;n, en un
&aacute;rea geogr&aacute;fica con pocos antecedentes de asociacionismo (y gremialismo), y las organizaciones existentes en decadencia, los grupos tamberos se convirtieron en una
nueva forma de red social basada en el rubro, a diferencia de las redes de parentesco y
vecindad, aunque en realidad ambas formas de relacionamiento no fueron excluyentes.
Fue incluso a partir del funcionamiento de los grupos tamberos que se pretendi&oacute; generar una red m&aacute;s amplia de asociaci&oacute;n entre productores rurales, a principios de los
1990s, centrada en la acci&oacute;n de la revitalizada Sociedad de Fomento Rural Ort&iacute;z.
No obstante, el proceso grupal muestra que la cooperaci&oacute;n funcion&oacute; bien en tareas concretas y de corto plazo, pero no como un proceso permanente y sostenible.
Cuando la situaci&oacute;n econ&oacute;mica empeor&oacute; a mediados de los 1990s, y la diferenciaci&oacute;n
social surgi&oacute; o se volvi&oacute; clara entre “iguales”, los productores se han cerrado tranquera
adentro de sus predios y empresas. Parecer&iacute;a haber una conflicto intr&iacute;nseco entre el
objetivo te&oacute;rico de los grupos de convertirse en locus de discusi&oacute;n abierta basada en la
confianza mutua, y el permanente sentimiento de que la privacidad individual estaba
siendo expuesta al control del resto. Durante la primera etapa, esta tensi&oacute;n fue reducida a trav&eacute;s de una coordinaci&oacute;n paternalista de los grupos. Pero el desgaste tanto de
t&eacute;cnicos/coordinadores como de los productores ha llevado a la p&eacute;rdida de inter&eacute;s en
los grupos tamberos del &aacute;rea. Algunos contin&uacute;an funcionando aunque con menor regularidad, pasando los productores a tener relaciones m&aacute;s bilaterales con los t&eacute;cnicos.
Otros han desaparecido en la pr&aacute;ctica aunque figuren oficialmente como existentes,
probablemente para no perder los beneficios por agrupamiento. Entre aquellos productores que siguen participando regularmente en grupos tamberos, la identidad grupal
es muy d&eacute;bil, y esta novedosa forma de organizaci&oacute;n ha perdido sus objetivos pr&aacute;cticos. Como consecuencia, ha perdido tambi&eacute;n su naturaleza vinculante entre los tamberos
individuales y la Cooperativa Nacional.
Las identidades “tradicionales”
Pero este caso particular de formaci&oacute;n de la identidad tambera y cooperativista, no
puede ser analizado sin tomar en cuenta otros procesos hist&oacute;ricos de definici&oacute;n de las
identidades sociales en el medio rural. Fue dicho anteriormente que, en principio, la
identidad personal y familiar como tamberos ha sido el resultado de la reconversi&oacute;n de la
base material de su sustento. No obstante, a pesar de que las pr&aacute;cticas laborales especializadas son el nivel primario de su identidad, es notable la manipulaci&oacute;n de su autodefinici&oacute;n de acuerdo con las circunstancias. Este mecanismo muestra una adaptabilidad
a una realidad que yo llamar&iacute;a de diversificaci&oacute;n de mercado. En un momento un productor y la familia se pondr&aacute;n la etiqueta de productores de corderos, en otro ser&aacute;n productores de cerdos y as&iacute; sucesivamente de acuerdo a los rubros prediales, jerarquizados
coyunturalmente por programas de desarrollo rural. La a&uacute;n existente diversificaci&oacute;n de
rubros en un predio tambero familiar me parece hom&oacute;loga con la diversidad de estos
programas. El cambio de identidades debe ser entendida como una estrategia de continuar con su “ruralidad”, especialmente entre los productores m&aacute;s pobres, en un contexto
de fragmentaci&oacute;n sectorial de las pol&iacute;ticas socioecon&oacute;micas. Los peque&ntilde;os tamberos,
aunque no &uacute;nicamente, definir&aacute;n su identidad laboral de acuerdo a las posibilidades de
asesoramiento t&eacute;cnico, cr&eacute;ditos, pol&iacute;ticas impositivas y beneficios sociales.
Por otra parte, existe una identidad m&aacute;s pol&iacute;tica y moral como “productor rural”,
compartida con otras clases sociales del medio agropecuario, la cual en los &uacute;ltimos
tiempos ha sido revalorizada gracias a la crisis econ&oacute;mica generalizada en el sector
primario y expresada por ejemplo en las masivas manifestaciones de abril de 1999, en
medio de la campa&ntilde;a electoral presidencial. Uno de los m&aacute;s fuertes reclamos morales
de los representativos gremiales es que los uruguayos, que en su inmensa mayor&iacute;a
viven en las ciudades, le han dado hist&oacute;ricamente la espalda a los productores rurales.
Probablemente, &eacute;sta es una excesiva dicotom&iacute;a y una visi&oacute;n demasiado simple, que
esconde importantes diferencias de clases sociales tanto en la campa&ntilde;a como en la
ciudad, en el sentido de los beneficios recibidos hist&oacute;ricamente de toda la sociedad
nacional. Por otro lado, dentro de la categor&iacute;a de productor rural, existe la etiqueta de
“peque&ntilde;o productor” que es tambi&eacute;n utilizada por las personas para diferenciar la escala empresarial aunque no necesariamente la clase social. Esto &uacute;ltimo se trasluce por
el hecho de que la identidad en torno a la experiencia como peque&ntilde;o productor no ha
cristalizado en organizaciones pol&iacute;ticas realmente aut&oacute;nomas.
Es de mi parecer que la construcci&oacute;n abierta y vaga de identidades sociales entre
los tamberos familiares de Villa del Rosario—que m&aacute;s que una etiqueta t&eacute;cnica representa un conjunto de relaciones pol&iacute;ticas y sociales con otros agentes y grupos de
inter&eacute;s en el pa&iacute;s—queda hermosamente resumida por uno de los informantes de mayor edad quien reflexionaba de la siguiente manera:
Nos preguntan qu&eacute; somos, y no sabemos. Vivimos y nada m&aacute;s.
Si entendemos por identidad una pr&aacute;ctica e ideolog&iacute;a fuerte, incorporada en los
cuerpos, discursos y ambientes de las personas, que permite una diferenciaci&oacute;n desde
afuera entre “ellos” y “aquellos otros”, o desde adentro entre “nosotros” y “ellos”,
sugiero que no existe como tal entre los tamberos familiares de esta nueva peque&ntilde;a
cuenca lechera. Al final del d&iacute;a, la necesidad m&aacute;s apremiante es mantener la empresa
individual que da sustento (total o parcial) a los miembros familiares que a&uacute;n se quedan en el medio rural, lo cual parece que debilitara la constituci&oacute;n de identidades colectivas m&aacute;s permanentes en el &aacute;mbito rural nacional.
Conclusiones
Hemos visto que la reconversi&oacute;n a la lecher&iacute;a industrial motiv&oacute; transformaciones
en el sentido de una mayor racionalidad en el uso de los recursos naturales de los
predios que conlleva no una alienaci&oacute;n sino por el contrario un relacionamiento con el
ambiente donde el conocimiento cient&iacute;fico y pr&aacute;ctico se fusionan para que los productores familiares mantengan un cierto control de la organizaci&oacute;n del trabajo y del proceso productivo. No obstante, dicho control ha pasado crecientemente de las manos de
las familias productoras a la presencia impersonal de la industria, que determina qu&eacute;,
c&oacute;mo y cu&aacute;nto deber&aacute; producirse a trav&eacute;s de los precios, el acceso a los cr&eacute;ditos y los
requisitos de calidad en la leche remitida.
Por otro lado, la experiencia modernizadora de los productores de leche de Villa
del Rosario no se asocia &uacute;nicamente con el efecto de su reconversi&oacute;n, sino que coincide con otros cambios m&aacute;s generales en la estructuraci&oacute;n espacial y de comunicaciones
del medio rural. No obstante, la percepci&oacute;n de estos cambios por parte de los productores de leche difiere de otros productores de la zona.
Finalmente, la experiencia de la lecher&iacute;a industrial no ha modificado significativamente la identidad social de los productores familiares, a pesar de que los procesos
productivos concretos marcan diferencias con otros productores de la zona. El ser socios de la cooperativa l&aacute;ctea fue en un principio una nueva forma de generar v&iacute;nculos
basados en la especializaci&oacute;n productiva m&aacute;s que en el parentesco, la vecindad u otros
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rasgos constitutivos de la identidad, lo cual pudo haber motivado una nueva forma de
verse a s&iacute; mismos con respecto a los otros agentes del medio. Sin embargo, el resultado
parece ser la reproducci&oacute;n de identidades difusas, m&uacute;ltiples etiquetas identitarias orientadas a la supervivencia de la empresa familiar individual que parecen frenar la emergencia de identidades colectivas fuertes.
VILLA DEL
ROSARIO
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