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1. Conceptos en clave de PF

• Sistemas complejos

• Tierra: Estrategias de uso y tenencia: uso versus 
arrendamientos

• Mano de obra: 
a) Productor familiar típico 

b) Capitalizado

c) Asalariado en parte de su tiempo: (asalariados fuera del establecimiento o de la 

industria – integración vertical).

• Biodiversidad (indicadores de evaluación) – Valorización
de productos.

• Organizaciones: nicho de participación, representación, 
circulación de Info y construcción del conocimiento.



2. Definición PFyP (Res. MGAP 1013/2016)

• Toda persona física que (con su familia) gestiona y/o 
realiza una actividad productiva agraria.

• M.O. asalariada: de hasta dos asalariados permanentes o 
250 jornales zafrales al año por cada asalariado permanente

• Tierra: hasta 500 hectáreas, IC.: 100, bajo cualquier forma 
de tenencia;

• Residencia: donde realiza la actividad agropecuaria o a 
menos de 50 km.

• Ingresos Familiares Nominales: no generados 
por la explotación o actividad agropecuaria declarada 
sean inferiores o iguales a 14 BPC en promedio mensual 
(excepciones para rubros específicos). 



3. Principales características de la Producción Agropecuaria Familiar



3. Principales características de la Producción Agropecuaria Familiar
¿Qué significa para nuestro país?

• 16.321  Unidades Productivas
• 28.377  Productores/as registrados como PAF
• 81.518  Personas integrantes de los hogares
• 40.226  Trabajadores en las unidades productivas (29% del empleo agropecuario) 

• Ganadería en la PAF: 53,6% de las unidades productivas de la PAF y 
78,2% de la superficie explotada de la PAF, mayormente de cría que es la base de la cadena.

• La PAF aporta el 14% de la producción agropecuaria nacional. En valor generado según sector es: 

• horticultura 54%
• apicultura 43%
• fruticultura 35%
• lechería 20%
• ganadería bovina 10%

Aportes: soberanía y seguridad alimentaria, ocupación y distribución en el territorio, población y empleo rural, reservorio de 
saberes y oficios.

Desafíos: sostenibilidad, comercialización, acceso a la ATER y tecnologías agropecuarias y de la comunicación.

Fuente: Plan Nacional de Agricultura Familiar, 2024



4. Evolución de Producción Familiar en INIA

2006 inicia Programa de Producción Familiar en INIA: 

• 8 proyectos de apicultura, 

• 1 adaptación al CC, 

• 1 semillas tradicionales, 

• 2 valorización: a) productos cárnicos, b) quesos diferenciados, 

• 1 Prod. Orgánica, 

• 1 sistemas intensivos, 

• 9 de coinnovación (a partir 2010): horticultura, ganadería y 
lechería

2014: Año Internacional de la Agricultura Familiar 

2019 – 2028: Decenio de Agricultura Familiar (Naciones Unidas)

2024: Se crea el PNAF 

REAF 
PROCISUR

FRM

Instituciones 
nacionales

Organizaciones 
de la sociedad 

civil rural



4. Evolución de Producción Familiar en INIA
2006 – 2010:

• Cuantificación de la importancia económica de la apicultura en la producción agraria y su implicancia en el sistema agronómico en 
Uruguay

• Manejo sanitario de colmenas de Apis mellifera en Uruguay

• Evaluación de la Complementariedad Productiva del Sistema Soja- Apicultura

• Resistencia de las abejas melíferas (Apis mellifera L.) al microsporidio Nosema ceranae

2014 – 2016: 

• Desarrollo de estrategias de manejo productivo y sanitario en apiarios del Uruguay

• Plataforma para consolidar la Apicultura como herramienta de desarrollo en América Latina y El Caribe.

2020 – 2024: Identificando los mecanismos de resistencia a Varroa destructor de la abeja Apis mellifera

2011 – 2013: Desarrollo de estrategias para la adaptación a la variabilidad y el cambio climáticos en el Cono Sur. Los agricultores 
familiares y su adaptación al cambio climático en territorios seleccionados del Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay)

2016 – 2019: Centros de Oferta Varietal de Semillas Tradicionales: Un Modelo para el Fortalecimiento del Sistema Informal de Semillas y 
Aumento de la Competitividad de la Agricultura Familiar.



4. Evolución de Producción Familiar en INIA

2010: Desarrollo de tecnología de producción de materia prima y ajuste de procesos de 
transformación para la valorización de productos cárnicos de la producción familiar 
uruguaya.

2006 – 2010: 

Desarrollo de tecnología de procesos en leches alternativas para la producción y 
comercialización de quesos diferenciados.

Desarrollo de la Agricultura Orgánica como alternativa válida para los productores familiares

Desarrollo de rubros adaptados a sistemas intensivos de Producción Familiar

2012 – 2015: Co-innovación para la promoción del desarrollo de sistemas productivos 
sustentables

2012 – 2017: Co-innovando para el desarrollo sostenible de sistemas de producción familiar 
de Rocha, Uruguay.



4. Evolución de Producción Familiar en INIA

2014 – 2017: Mejora en la sostenibilidad de la ganadería familiar de Uruguay

2016 – 2019: Plataforma de Innovación para mejorar la gestión de la Intensidad de Pastoreo del campo natural y 
la Sustentabilidad de Sistemas Ganaderos Familiares en Uruguay y Argentina

2017 – 2023: Desarrollo de estrategias de manejo de apiarios

2018 – 2022: Sistemas Ganaderos Familiares Sostenibles: Predios foco CALIMA – INIA.

2019 – 2023: Diseño y establecimiento de un sistema de co innovación para la gestión ganadera climáticamente 
inteligente y la restauración de tierras a nivel de campo 

2020 – 2022: Convenio de vinculación entre INIA-CNFR por Proyecto EUROCLIMA. Componente Producción 
Resiliente de Alimentos - "Co-innovación para la producción resiliente de alimentos en la ganadería familiar 
sobre campo natural del Uruguay“ y fase 2: proyecto Ganadería Familiar Resiliente

2024 – 2027: Transiciones agroecológicas en lechería: Validación de la herramienta de co-innovación para la 
transición hacia la agroecología en predios lecheros de Uruguay - "Implementación y evaluación de transiciones 
agroecológicas en sistemas lecheros de Uruguay". 



5. Innovación y PF 

• Tecnósfera

• Innovación: entre el fetichismo tecnológico (acceso al artefacto y/o 
la información) y las tecnologías de manejo (aprendizaje 
significativo)

• El rol del sastre tecnológico



5. Innovación y PF 

• Factores endógenos: composición familiar en la oferta y distribución del trabajo 
y de la perspectiva de futuro familiar.

• La presencia de hijos como signo de posibilidades de innovación. ¿Por qué?

a) sucesores – herederos de capitales (patrimonio material e inmaterial: saberes 
y cultura de producción); 

b) habla sobre el momento del ciclo de vida en que se encuentra el grupo 
familiar; 

c) productores/as encargados de mediana edad y con formación, en general

d) La presencia de niños/as se vuelve muy significativa.



6. Lecciones aprendidas: apalancamiento con los socios
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