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Resumen 

La conservación de la biodiversidad en los ecosiste-
mas terrestres y acuáticos es un Objetivo de Desarrollo 
del	Milenio	clave	definido	por	 las	Naciones	Unidas.	Sin	
embargo, la degradación ambiental sigue avanzando, 
viéndose particularmente afectada la biodiversidad. Los 
pastizales de América del Sur, especialmente en las 
Pampas y los Campos, abarcan importantes ecosistemas 
de pastizales, vitales para la biodiversidad global y la se-
guridad alimentaria. Los esfuerzos globales de conserva-
ción de los pastizales enfrentan desafíos para combatir 
las causas de degradación, como el pastoreo excesivo, la 
gestión inadecuada, la conversión de tierras y el cambio 
climático.

A pesar de estos desafíos, iniciativas en regiones 
como los pastizales del Río de la Plata, muestran un ma-
nejo ganadero sostenible equilibrando la productividad 
con la conservación de los ecosistemas. La evaluación de 
la biodiversidad en tales sistemas es compleja y requiere 
indicadores y metodologías sólidos. Las directrices de la 
Alianza para la Evaluación y Desempeño Ambiental Ga-
nadero (LEAP) ofrecen un enfoque estandarizado. 

Los sistemas ganaderos que han demostrado ser 
exitosos se centran en estrategias de pastoreo y otras 
tecnologías de procesos, ajustando la asignación de fo-
rraje con las necesidades nutricionales de los animales. 
La gestión adaptativa, que integra la dinámica de los pas-
tizales y las demandas de los animales, mejora la pro-
ductividad y, al mismo tiempo, preserva la integridad del 
ecosistema.

Los esfuerzos para valorizar la producción ganadera, 
respetuosa con el medio ambiente, pueden incluir incenti-
vos	sociales	vinculados	a	políticas	públicas	o	certificacio-
nes impulsadas por el mercado. Iniciativas como la pro-
puesta de ganadería regenerativa desarrollada por INIA 
y el sector privado podrían ser importantes para transitar 
este camino. Los proyectos liderados por INIA impulsaron 
evaluaciones ambientales de referencia in situ, alineando 

esfuerzos con los marcos internacionales de sostenibi-
lidad, estableciendo algunas bases para la valorización 
comercial y la diferenciación del mercado, con especial 
énfasis en los elementos diferenciadores con la biodiver-
sidad de los sistemas.

En conclusión, la conservación de la biodiversidad 
continúa siendo un desafío global, especialmente en 
los sistemas ganaderos. Sin embargo, la integración de 
prácticas sostenibles con tecnologías innovadoras ofre-
ce soluciones prometedoras en las que todos ganamos 
beneficiando,	 tanto	 la	 productividad	 como	 la	 salud	 del	
ecosistema. Las colaboraciones en curso entre empre-
sas privadas, instituciones de investigación y organiza-
ciones internacionales subrayan el potencial de modelos 
de producción ganadera escalables y ambientalmente 
racionales.

Abstract
The conservation of biodiversity in terrestrial and 

aquatic ecosystems is a key Millennium Development 
Goal	 defined	 by	 the	United	Nations.	However,	 environ-
mental degradation continues to advance, with biodiver-
sity being particularly affected. The grasslands of South 
America, especially in the Pampas and Campos, repre-
sent important grassland ecosystems, vital for global 
biodiversity and food security. However, global grassland 
conservation efforts face challenges in combating causes 
of degradation, such as overgrazing, poor management, 
land conversion, and climate change.

Despite these challenges, initiatives in regions such 
as the Río de la Plata grasslands show sustainable lives-
tock management, balancing productivity with ecosystem 
conservation. Assessing biodiversity in such systems is 
complex and requires robust indicators and methodo-
logies. The Livestock Environmental Assessment and 
Performance Partnership (LEAP) guidelines offer a stan-
dardized approach. Livestock systems that have demons-
trated to be successful, focus on grazing strategies and 
other process technologies, matching forage availability 

Biodiversidad en los sistemas ganaderos: bases para 
la evaluación de la sostenibilidad y oportunidades de 

diferenciación.
Ing. Agr. Oscar Blumetto

Área de Recursos Naturales, Producción y Ambiente.
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Uruguay.

Estación	Experimental	INIA	Las	Brujas,	Ruta	48	km	10,	Rincón	del	Colorado,	Canelones,	Uruguay.
*oblumetto@inia.org.uy



49
Pág. 

Disertantes

Simposio de adaptación de los sistemas al cambio climático

RE
GR

ES
AR

 A
L 

IN
DI

CE

with the nutritional needs of the animals. Adaptive mana-
gement, which integrates rangeland dynamics and animal 
demands, improves productivity while preserving ecosys-
tem integrity.

Efforts to value environmentally friendly livestock pro-
duction may include social incentives linked to public poli-
cies	or	market-driven	certifications.	Initiatives	such	as	the	
regenerative livestock proposal developed by INIA and 
the private sector could be important to travel this path. 
The projects led by the INIA promoted in situ reference 
environmental assessments, aligning efforts with interna-
tional sustainability frameworks, establishing some bases 
for commercial valuation and market differentiation, with 
special emphasis on the differentiating elements with the 
biodiversity of the systems.

In conclusion, biodiversity conservation remains a glo-
bal challenge, especially in livestock systems. However, 
integrating sustainable practices with innovative techno-
logies	offers	promising	win-win	solutions,	benefiting	both	
productivity and ecosystem health. Ongoing collabora-
tions between private companies, research institutions 
and international organizations underscore the potential 
for scalable and environmentally sound livestock produc-
tion models.

Introducción
La conservación de biodiversidad, tanto en los ecosis-

temas terrestres como acuáticos, son parte de los objeti-

vos del milenio para Naciones Unidas al igual que otros 
objetivos ambientales (ONU, 2015). Sin embargo, como 
lo demuestra la reciente publicación de Richardson et al. 
(2023)	muchos	aspectos	de	deterioro	ambiental	han	su-
perado la capacidad planetaria para recuperarse, pero es 
en biodiversidad donde los limites han sido sobrepasa-
dos en mayor medida.

Para el sur de América del Sur, el bioma de las pam-
pas y los campos comprenden mayoritariamente ecosis-
temas de pastizal (localmente conocidos como Campo 
Natural) siendo una de las regiones de pastizal más im-
portantes del mundo. 

Los	pastizales	cubren	una	superficie	estimada	del	40	
%	de	la	superficie	terrestre	(Gibson	2009)	y	se	encuen-
tran entre los ecosistemas con mayor riqueza de espe-
cies del mundo (Wilson et al. 2012). A nivel mundial, los 
pastizales	contribuyen	significativamente	a	 la	seguridad	
alimentaria, proporcionando forraje a los rumiantes utili-
zados para la producción de carne y leche (O’ Mara 2012) 
y proporcionando muchos otros servicios ecosistémicos 
importantes para el bienestar humano (Modernel et al. 
2016). 

Sin embargo, el estado de conservación de los pas-
tizales no es satisfactorio en gran parte del mundo (Sut-
tie et al. 2005). Gang et al.	(2014)	estimaron	que	casi	la	
mitad de los ecosistemas de pastizales estaban degra-
dados a nivel global y las causas de degradación que 
se destacan son: el pastoreo excesivo (Allen et al.	2005;	

Figura	1-	Situación	ambiental	de	acuerdo	a	los	límites	planetarios,	adaptado	de	Richardson	et	al	(2023)
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Berretta et al.	2000;	Wessels	et al.	2007;	Harris	2010),	
inadecuadas prácticas de gestión (Veldeman et al.	2015;	
Wick, et al.	2016;	Gang	et al.	2014;	Liu	et al.	2013;	Andra-
de et al. 2018: Zhou et al.	2014),	la	conversión	a	tierras	
de cultivo y la presión del ganado y los incendios excesi-
vos (Leadley et al.	2010)	y	el	cambio	climático	(Han	2008;	
Veldeman et al. 2015;	Mansour	et al.	2012;	Zhou	et al. 
2005;	Gang	et al. 2014).	El	cambio	de	uso	de	la	tierra	ha	
afectado	a	casi	un	tercio	(32	%)	de	la	superficie	terrestre	
(Winkler et al. 2021). Es probable que las tasas de con-
versión de tierras y la intensidad del uso de los pastizales 
sigan cambiando durante las próximas décadas como 
resultado del aumento previsto de la demanda mundial 
de alimentos.

No obstante, en algunas regiones del mundo como 
los pastizales del Río de la Plata, existen alternativas a la 
conversión	de	pastizales	para	incrementar	los	beneficios	
de la población. El desarrollo de conocimiento y tecno-
logía han permitido demostrar que es posible mantener 
una	ganadería	productiva	y	eficiente,	a	la	vez	que	se	con-
servan los ecosistemas que la sostienen (Blumetto et al. 
2023).	A	su	vez,	existen	oportunidades	para	ganar-ganar	
en la productividad y estabilidad de los sistemas y la con-
servación de la biodiversidad, al tiempo que los produc-
tos derivados de estos sistemas pueden valorizarse.

Este artículo tiene como objetivo mostrar anteceden-
tes de proyectos en los que se ha evaluado la biodiver-
sidad en establecimientos ganaderos y explorado estra-
tegias de valorización de productos proveniente de estos 

sistemas.

Cómo evaluar biodiversidad en sistemas 
ganaderos

La biodiversidad es compleja y multivariada por natu-
raleza y, por ende, es complicada su evaluación por fal-
ta de una forma única o estandarizada para medir y por 
ser extremadamente dependiente del contexto. Incluir la 
biodiversidad en las evaluaciones ambientales es un de-
safío, debido a su complejidad intrínseca, problemas de 
escala	y	la	 importante	dificultad	asociada	con	reducir	 la	
evaluación de la biodiversidad a una sola medida u ob-
jetivo de conservación (FAO, 2020), entre otros factores.

Se necesitan indicadores cuantitativos y métodos de 
evaluación para evaluar la biodiversidad, junto con otros 
criterios ambientales, para cumplir con las normas inter-
nacionales y compromisos sobre la biodiversidad y evitar 
el riesgo de que la carga se traslade entre criterios am-
bientales.

El sector ganadero es un importante usuario de re-
cursos naturales (tierra en particular) y un importante 
contribuyente a la contaminación (por ejemplo: provo-
cando pérdidas de nutrientes, aumentando emisiones de 
gases de efecto invernadero), lo que lo convierte en uno 
de los sectores con mayor impacto sobre la biodiversi-
dad. Al mismo tiempo, la producción ganadera es uno de 
los pocos sectores con impactos no sólo negativos sino 
también positivos sobre la biodiversidad. Por lo tanto, la 
producción ganadera podría mejorar su desempeño am-

Figura 2 - Esquema de marco de evaluación PER para biodiversidad en establecimientos ganaderos (adaptado de: de Santaiago et al.	2023)
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biental,	mitigando	el	daño	y	maximizando	los	beneficios	
(FAO, 2020). La forma de evaluar tiene que considerar 
todos los aspectos mencionados además de utilizar indi-
cadores robustos.

En nuestra estrategia de evaluación se utilizan las 
directrices de La Alianza para la Evaluación Ambiental 
Ganadera y Performance (LEAP, por su sigla en inglés), 
una iniciativa de múltiples partes interesadas (gobiernos, 
grandes grupos de la producción animal en el mundo y 
organizaciones internacionales de conservación) cuyo 
objetivo es mejorar la sostenibilidad ambiental de las ca-
denas de suministro ganadero mediante mejores méto-
dos, métricas y datos.

El objetivo de la metodología desarrollada en estas di-
rectrices es introducir un sistema armonizado de enfoque 
internacional para evaluar los impactos de la ganadería 
en la biodiversidad. Como primera fase de esa estrategia 
se realizó una validación de las guías con la aplicación de 
un set de indicadores con más de 20 variables evaluadas 
bajo el marco de análisis PER (presión-estado-respuesta 
–	fig	2)	(de	Santiago	et al.	2023).	Esto	permitió	evaluar	la	
posibilidad práctica de aplicación de los indicadores, su 
interpretación y utilidad para la toma de decisiones, para 
posteriormente extender la evaluación a otros predios 
productivos con indicadores seleccionados.

La	evaluación	ambiental	realizada	en	más	de	30	pre-
dios en los últimos años, resultó en una gran base de in-
formación para estimar el estado general de situación del 
sector ganadero en materia ambiental, pero también re-
sultó en la piedra fundamental para comenzar a explorar 
estrategias de valorización de la producción proveniente 
de estos sistemas.

El rol en la sostenibilidad
El contenido de esta sección está basado en el análi-

sis realizado por Blumetto et al.	(2023),	para	la	minimiza-
ción de los cambios en los ecosistemas.

Existe una creciente preocupación sobre cómo con-
templar el aumento de la demanda de productos con 
una	baja	huella	ambiental	y	sin	erosionar	 los	beneficios	
económicos, sociales y culturales que proporciona la 
ganadería, centrando la mayor parte del esfuerzo en in-
tensificar	de	manera	sostenible	 los	sistemas	ganaderos	
(Herrero et al. 2015). Sin embargo, en ocasiones el foco 
está	más	en	 la	 intensificación	de	 la	producción	que,	en	
una visión amplia de la sostenibilidad, probablemente de-
bido a una mayor presión por temas relacionados con las 
emisiones de gases de efecto invernadero como único in-
dicador, promoviendo la sustitución de pastizales nativos 
por pastos o cultivos.

Sin embargo, existen ejemplos de sistemas produc-

tivos exitosos en lograr buenos desempeños, con pre-
dominio de pastizales naturales. Para los sistemas de 
producción de carne de los pastizales del Río de la Plata, 
Modernel (2018) encontró establecimientos que mostra-
ban rendimientos de carne y huella de carbono similares 
en comparación con los países promedio de la OCDE, 
con	un	uso	significativamente	menor	de	energía	de	com-
bustibles fósiles, brindando servicios ecosistémicos de 
regulación (ciclos de nitrógeno y fósforo, transformando 
la energía solar en productividad primaria) al tiempo que 
conservan la biodiversidad. 

Aún hay conocimiento por obtener acerca de cómo in-
tensificar	el	manejo	del	pastoreo	para	mejorar	la	sosteni-
bilidad de los sistemas ganaderos basados   en pastizales 
naturales, por esa razón se continúa investigando y han 
surgido iniciativas como la implementación de una pla-
taforma de investigación a largo plazo (Devincenzi et al. 
2021). De todas maneras, hay algunas estrategias que 
han sido desarrolladas en conjunto por investigadores y 
productores para el uso sostenible de la vegetación del 
campo natural.

El logro de este objetivo requiere el uso de técnicas 
para fundamentar el manejo espacial y temporal del fo-
rraje y la explotación de las complementariedades entre 
la nutrición del ganado, las especies forrajeras con diver-
sos nutrientes y el manejo de los pastizales (Jaurena et 
al. 2021). La estrategia debe basarse sobre los principios 
de	la	ecología	del	pastoreo	y	la	planificación	de	la	asig-
nación de forraje con las necesidades nutricionales de 
las distintas categorías animales (Do Carmo et al. 2016). 
El	concepto	detrás	de	esto	es	la	intensificación	ecológica	
(Tittonell	2014),	que	muestra	cómo	se	puede	aumentar	la	
productividad mediante la movilización inteligente de los 
componentes y funciones de los ecosistemas. Este enfo-
que ha demostrado mejoras en los aspectos socioeconó-
micos de los productores ganaderos familiares (Ruggia et 
al. 2021) al tiempo que mantiene o mejora varios aspec-
tos de la estructura y composición de los ecosistemas uti-
lizados (Blumetto et al. 2019). En estos sistemas con al-
tas presiones desde el punto de vista de las necesidades 
de ingreso económico por parte de los productores, baja 
escala en cuanto al área de tierras disponibles y escasa 
capacidad de inversión, procesos exitosos de mejoras en 
la performance productiva fueron demostradas al tiempo 
que se conservó o mejoró el estado de los ecosistemas 
que sostenían los sistemas productivos.

En aquellos sistemas basados   en pastizales nativos, 
el desafío es alcanzar asignaciones moderadas de forra-
je para aumentar las tasas de crecimiento y adaptar la 
demanda de alimento para el ganado a la dinámica de la 
producción de biomasa (Claramunt et al.	2017;	Modernel	
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et al.	2016;	Ruggia	et al. 2015).
Una de las discusiones comunes en términos de ma-

nejo del pastoreo, es la evaluación de diferentes tipos de 
sistemas de manejo (pastoreo continuo, rotacional, holís-
tico, etc.). En algunas zonas húmedas se ha informado 
de una mayor disponibilidad y diversidad de pastos (Vec-
chio et al. 2019) y producción animal (Jacobo et al. 2006) 
para los sistemas rotativos. Para las tierras secas, no se 
describen tendencias tan claras cuando se compara el 
pastoreo holístico versus el continuo, mejorando las con-
diciones del suelo, pero manteniendo o disminuyendo la 
producción animal (Oliva et al.	2021;	Hawkins	2016).

Sin embargo, la evidencia apunta a otras variables 
como los principales impulsores del éxito económico y 
ambiental de estos sistemas. Briske et al. (2008) mostra-
ron evidencia experimental de que la producción fue igual 
o mayor en el pastoreo continuo en comparación con el 
pastoreo rotacional. Propusieron que el rendimiento del 
pastoreo en pastizales está limitado por varias variables 
ecológicas y diferencias entre ellas, que dependen de la 
eficacia	de	los	modelos	de	gestión,	más	que	del	sistema	
de pastoreo. Se informaron hallazgos similares para gran-
jas comerciales con pastoreo tradicional y adaptativo en 
múltiples potreros, lo que demuestra una alta variabilidad 
en las prácticas de manejo entre operadores individuales, 
destacando la importancia de utilizar métricas de manejo 
específicas	 en	 lugar	 de	 descriptores	 generalizados	 del	
“tipo	de	sistema	de	pastoreo”	para	interpretar	su	influen-
cia (Bork et al. 2021). En términos de fauna asociada a 
estos sistemas (por ej., aves de pastizales), no hay evi-
dencia	de	beneficios	para	 la	 conservación	de	 sistemas	
rotativos versus continuos (Ranellucci et al. 2012). Sin 
embargo, si hay evidencia clara de que en sistemas que 
han transitado hacia una reducción en la intensidad de 
pastoreo, hay efectos claros en las poblaciones de aves, 
generando condiciones como el aumento de las matas 
cespitosas que favorecen a más de un 80 % de las es-
pecies de aves pastizal (Aldabe et al.	2023;	Aldabe	et al. 
2024).

Jaurena et al. (2021) propusieron construir una estra-
tegia adaptativa multidimensional con pastizales nativos 
como centro de la propuesta, aumentando la intensidad, 
pero proporcional a la intensidad del manejo y no a la 
cantidad de insumos externos aplicados. Esta estrategia 
requiere monitorear el estado de las pasturas y de los 
animales para la toma de decisiones en el tiempo. En 
estos sistemas algunos módulos pueden incluir pastos 
plantados	y/o	fertilización,	reservas	en	pie	de	campo	na-
tural y cambios en las intensidades de pastoreo. 

Ruggia et al. (2021) resumen la mejora de sistemas 
ganaderos basada en la tecnología de procesos, que in-

cluye entre otros:
a.	Ajustar	la	carga	ganadera	y/o	la	relación	ovino-bovi-

no (Scarlato et al.	2012;	Claramunt	et al. 2017)  argumen-
tando que la productividad primaria depende de la altura 
del	pasto	promedio	en	el	sistema	y	que	la	eficiencia	del	
uso del forraje, por parte de los animales, es menor en 
pastos más cortos debido al mayor tiempo de pastoreo 
de los animales y la pérdida de energía asociada. En al-
gunos sistemas. si la carga ovina es muy alta se generan 
desequilibrios, ya que los ovinos tienden a pastorear en 
exceso especies más valiosas desde el punto de vista 
nutricional. 

b. La intensidad del pastoreo es el concepto principal 
en los sistemas ganaderos y el indicador clave para esta 
preocupación es la asignación de forraje: kg de materia 
seca (MS) por kg de peso vivo del animal (PV). Ajustar la 
intensidad del pastoreo en los sistemas vaca-ternero. La 
clave debe ser la asignación de potreros según disponi-
bilidad de forraje y requerimientos de los animales (Do 
Carmo et al. 2018). Una asignación de forraje cercana a 
5 kg de MS por kg de PV ha demostrado que mejora la 
cantidad, la altura, la acumulación de forraje y la produc-
tividad individual y por área de los sistemas de cría en 
Uruguay, siendo las prioridades la alimentación preferen-
cial	de	vaquillonas	y	terneras	(Quintans	2008;	Astessiano	
et al. 2011) y asignación de forraje y alimentación según 
la condición corporal de las vacas (Quintans et al. 2008;	
Soca et al.	2013)

c. Además del control de la asignación de forraje, se 
requiere un manejo reproductivo para acoplar las deman-
das de los ciclos animales con los ciclos de crecimiento 
estacionales o las diferentes comunidades de pastizales. 
Algunas medidas reproductivas son consideradas estra-
tégicas, como la concentración del período de aparea-
miento	en	verano	(Soca	&	Orcasberro	1992;	Do	Carmo	et 
al.	2016),	destete	al	final	del	verano	cuando	los	terneros	
tienen seis meses (Carriquiry et al. 2012), diagnóstico de 
gestación durante el otoño (Soca et al.	2013),	diagnósti-
co de la actividad ovárica de las vacas (Quintans 2016), 
destete temporal o precoz (Quintans et al. 2009;	 Soca	
et al.	 2013)	y	comprobación	del	estado	de	 fertilidad	de	
toros, dos meses antes del periodo reproductivo (Viñoles 
et al. 2009)

El	resultado	final	es	el	acople	de	la	oferta	de	alimento	
a la demanda nutritiva a lo largo del año y el aumento la 
asignación promedio de forraje a lo largo de los años, 
entre otras cosas para ser más resilientes.

Completando el concepto de acoplar oferta de bioma-
sa y demandas nutricionales, pequeñas áreas de pastu-
ras sembradas o los mejoramientos extensivos pueden 
jugar un rol importante para atender desacoples entre las 
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necesidades de pasto y la oferta. El tipo de pastura de-
penderá de la estacionalidad requerida para complemen-
tar la baja productividad de los pastizales nativos en in-
vierno	o	planificar	períodos	de	descanso	de	los	pastizales	
nativos en verano (exclusión de pastoreo o reducción de 
la carga animal en algunos potreros). Además, podrían 
actuar como seguro para períodos de crisis provocados 
por cuestiones climáticas.

Si bien las medidas comentadas apuntan a conservar 
el campo natural como base de la producción, y esto en sí 
contribuye a la conservación de la biodiversidad y la ofer-
ta de servicios ecosistémicos, la mirada debe ir un poco 
más lejos. Los pastizales del Río de la Plata destacan por 
su riqueza y diversidad, ya que se han catalogado más 
de	4800	especies	de	plantas	vasculares	(Andrade	et al. 
2018),	385	especies	de	aves	y	90	especies	de	mamíferos	
(Bilenca	&	Miñarro	 2004)	 entre	 cientos	 de	especies	 en	
otros taxas. 

Adicionalmente, existe una larga lista de servicios 
ecosistémicos producidos por los pastizales, más allá de 
los	alimentos	y	 la	fibra,	 como	 la	biodiversidad	y	el	 fun-
cionamiento de los ecosistemas, el control biológico de 
insectos y malezas, la calidad y disponibilidad del agua, 
la mitigación de inundaciones, la conservación del suelo, 
los ciclos del carbono y el nitrógeno, las actividades cultu-
rales, entre otros (Gorosabel et al. 2020). Sin embargo, el 
área de ecosistemas de pastizales nativos ha ido dismi-
nuyendo en las últimas décadas (Baeza & Paruelo 2020) 
y hay evidencia de que estos servicios ecosistémicos han 
ido	disminuyendo	por	el	cambio	de	uso/cobertura	del	sue-
lo o la degradación de los pastizales nativos (Modernel et 
al.	2016;	Paruelo	et al.	2016;	Staiano	et al. 2021). Para 
mantener este ecosistema y sus servicios ecosistémicos 
es necesario conservar estos pastizales nativos  que ne-
cesariamente requieren de la conservación de sistemas 
de producción ganadera sostenible con un buen manejo 
de estos. 

Mantener la conciencia que la actividad ganadera 
también afecta a otros ecosistemas, como bosques na-
tivos y humedales.

Experiencias de valorización ambiental
La valorización ambiental de sistemas de producción 

puede generarse o llevarse a cabo de maneras diferentes 
según los antecedentes a nivel global. Una de las formas 
habituales es la valoración social que a través de políticas 
públicas	puede	transformarse	en	beneficios	para	los	pro-
ductores. Por ejemplo, las exoneraciones impositivas por 
determinados atributos ambientales o implementación de 
medidas de ambientalmente amigables. En Uruguay este 
mecanismo está previsto para el bosque nativo, el cual 

una vez declarado en la Dirección Forestal del MGAP, 
permite exonerar el pago de contribución inmobiliaria de 
esa	área	(Ley	N°15939).	

También podrían existir subsidios directos a la gestión 
del territorio, como los existentes en Europa, o pago por 
servicios ecosistémicos como se desarrollan en varios 
países del mundo (Costa Rica, Ecuador, etc.). En Uru-
guay no se han implementado estos mecanismos hasta 
el momento. 

Actualmente, el otro mecanismo de valorización am-
biental habitual en todo el mundo es el mercado. Es decir, 
determinado sector del mercado o consumidor, reconoce 
un valor ambiental por la forma en que algún producto 
es producido y lo premia con su selección y estaría, en 
algunos casos, dispuesto a pagar un precio diferencial.  
Esto mayoritariamente opera a través de esquemas de 
certificación	o	verificación	que,	habitualmente,	resulta	en	
sellos ambientales.

Estos sellos pueden corresponder a normas técnicas 
internacionales o a reconocimiento global, pero también 
en ocasiones son iniciativas de alcances territoriales 
menores (nacionales o regionales). También hay con-
sumidores que valoran algunos aspectos que podrían 
considerarse	de	la	filosofía	involucrada	en	el	manejo	de	
los sistemas productivos, que pueden estar vinculados a 
protocolos	de	producción	verificable.

En este caso expondremos nuestra experiencia re-
ciente en la valorización comercial por características 
ambientales de sistemas ganaderos, con la participación 
de varios actores privados nacionales e internacionales.

A mediados de 2021, la empresa Chargeurs dedicada 
a	 la	 comercialización	de	fibras	de	alta	 calidad	 tuvo	de-
mandas	de	 lanas	ultrafinas,	por	parte	de	empresas	vin-
culadas a la moda internacional. Estas lanas deberían 
ser producidas en sistemas de ganadería regenerativa 
y contar con la trazabilidad desde el productor hasta la 
confección de prendas. La empresa y su socio industrial 
nacional (Lanas Trinidad), solicitaron el apoyo de INIA 
para enfrentar los desafíos técnicos que podría implicar 
la iniciativa. 

En esas instancias la empresa Quantis, consultora in-
ternacional dedicada a procesos de transformación de los 
procesos	productivos	con	 foco	ambiental	 y	certificación	
de dichos procesos, fue contratada para orientar el pro-
ceso. Esta organización pidió el involucramiento de acto-
res locales vinculados a la ciencia para poder desarrollar 
componentes ambientales que requerían mediciones in 
situ, rol que INIA desempeñó en un piloto exploratorio. 

Como parte del proceso de interacción realizamos 
una búsqueda de información a nivel global sobre gana-
dería regenerativa, que resultó en una multiplicidad de 
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enfoques y que, dependiendo de la región del mundo, de 
las organizaciones impulsando las iniciativas o de la de-
manda de los mercados. Ante esta situación, propusimos 
una trayectoria basada en nuestra visión de sostenibili-
dad en la ganadería y un set de indicadores ambientales 
robustos, relevantes y ampliamente validados en trabajos 
de investigación previos. Esto implicó un intercambio de 
más de un año que resultó en la aceptación de nuestra 
propuesta por parte de Quantis y el proyecto piloto se 
realizó en dos establecimientos aplicando la propuesta 
completa. En el transcurso de estas instancias, Uruguay 
recibió la visita de Anna Heaton quien lidera la estrate-

gia	de	fibras	y	materiales	para	materiales	animales,	en	la	
organización	sin	fines	de	lucro	Textile	Exchange,	que	en-
tre otras actividades desarrolló RWS (Responsible Wool 
Standard)	principal	certificación	a	nivel	mundial	de	lanas.	
En esta visita conoció la propuesta y la valoró muy po-
sitivamente y nos invitó a presentarla en la Conferencia 
Mundial de Textile Exchange en 2022.

En el mismo período el principal actor demandante 
del producto, la empresa Gucci, líder mundial en el mun-
do de la moda y vestimenta de alto valor, asignó a todo 
su equipo de medio ambiente a interiorizarse de la pro-
puesta. En este sentido, con una interacción en múltiples 

Figura	3	-	Esquema	conceptual	de	la	ganadería	regenerativa	tomado	de	Blumetto	et al.	(2023)
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instancias, también esta empresa se interiorizó y aceptó 
esta propuesta como inicio de un camino hacia la tras-
formación sostenible de toda la cadena de producción y 
comercialización.  Esto permitió que el país consolidara 
esas	exportaciones	de	lanas	super	finas,	lo	que	fue	con-
siderado	un	hito	para	el	sector	(El	Observador,	26/9/22;	
El	Observador,	30/09/22;	El	País,	26/9/22;	 INIA,	28-09-
2022;	Uruguay	XXI,	22/2/24)

Paralelamente, como parte del proyecto RUMIAR de 
INIA	 y	 con	el	 apoyo	 financiero	del	 proyecto	SMARTER	
de fondos europeos, se amplió el plan piloto a 15 pro-
ductores. En esta ampliación se realizó la línea de base 
ambiental de los establecimientos involucrados de acuer-
do con la propuesta de ganadería regenerativa de INIA 
(Blumetto et al.	2023)

Esta propuesta en construcción implica un marco con-
ceptual basado en los principios de la sostenibilidad a ni-
vel internacional, ajustado a los sistemas de producción 
nacional	(Fig.	3).

En esa última fase del proyecto Rumiar se aplicó el 
set de indicadores ambientales propuestos para la línea 
de	base	(Fig.	4)	y	además	se	realizó	un	análisis	de	es-
cenarios potenciales de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero por cambio de la genética 
de las majadas comerciales. Esto implicó suponer que la 
totalidad de la majada de cada establecimiento era susti-
tuida por el nivel genético del 25 % superior del programa 
de mejora genética, logrando en este escenario teórico 
reducciones	desde	el	 14	%	por	 animales	 con	menores	
emisiones de metano hasta 18 % por animales con me-
nores consumos de energía metabolizable. Esta herra-
mienta se encuentra disponible para los productores de 
la raza Merino debido a que los EPD de esas caracterís-
ticas están publicados en los catálogos de reproductores 
de la raza.

En cuanto a los indicadores ambientales se reporta 
una estimación de emisiones de gases de efecto inver-
nadero a través de un análisis de ciclo de vida, desde la 

Figura	4	-	Esquema	de	indicadores	de	línea de base en marco conceptual de la ganadería regenerativa tomado de Blumetto et al.	(2023)	donde:	A)	Análisis	
de Ciclo de Vida (LCA) para emisiones, B) Índice de Integridad Ecosistémica (IIE), C) Stocks de carbono en el suelo, D) Biodiversidad silvestre asociada, 
E) Nivel genético productivo y ambiental de bovinos y ovinos.
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cuna a la portera del establecimiento, y se realizan me-
diciones de stock de carbono orgánico en los suelos de 
los establecimientos. Esta variable se presenta como la 
potencial contracara de la huella de carbono, que repre-
senta la capacidad de nuestros sistemas ganaderos de 
mantener enormes stocks de carbono retenido (desde 70 
a 110 toneladas por hectárea en nuestros datos prima-
rios) y, eventualmente, realizar capturas con adecuado 
manejo.

Pero, sin lugar a duda, el elemento más diferenciador 
de estos sistemas productivos con otros en otras partes 
del mundo es la gran biodiversidad silvestre que convive 
con	el	sistema	productivo	y	que,	además,	lo	sostiene	efi-
cientemente. Por tal motivo, dos indicadores de biodiver-
sidad fueron incluidos, uno a nivel ecosistémico, el índice 
de Integridad Ecosistémica (Blumetto et al. 2019) y el otro 
a nivel de uno de los grupos más diversos, carismáticos 
y ecológicamente clave como son las comunidades de 
aves que habitan la región.

Actualmente, la iniciativa sigue en su fase de conso-
lidación	de	estándares	para	verificación,	pero	establece	
planes de trabajo a cuatro años con los productores que 
están en transición, lo que les permite integrarse a las 
potenciales oportunidades comerciales. En este sentido, 
el sector privado ha impulsado iniciativas para escalar el 
alcance	con	el	apoyo	científico	y	técnico	de	INIA	y	la	fi-
nanciación de diversos fondos internacionales.

La empresa Chargeurs Luxury Materials, con el apoyo 
financiero	del	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID),	
ha elaborado un proyecto de escalamiento que pretende 
llegar a 110 productores.  

La empresa MARFRIG, en sociedad con INIA, ha ob-
tenido fondos del Programa de articulación Academia + 
Sector productivo de la Agencia Nacional de Investiga-
ción e Innovación (ANII) para realizar un proyecto con 
16	productores	ganaderos	con	el	 fin	de	 implementar	 la	
ganadera regenerativa y explorar las posibilidades de di-
ferenciación para el mercado de la carne. Asimismo, se 
ha generado un grupo de trabajo paralelo con la empresa 
Arcos Dorados, interesados en incorporar estas iniciati-
vas en sus líneas de productos gastronómicos.

Otras iniciativas están en fase de desarrollo para am-
pliar el alcance al tiempo que se resuelven los desafíos 
tecnológicos y se genera nuevo conocimiento en siste-
mas ganaderos.

Conclusiones
La conservación de la biodiversidad es un tema de 

preocupación global que ha sido incluido en los objeti-
vos de desarrollo sostenible del milenio por parte de las 
Naciones Unidas, pero además es uno de los aspectos 

más rezagados en lograr impactos tangibles y continúa 
teniendo una tendencia de pérdida importante en todo el 
planeta.

En el ámbito de nuestros sistemas de producción 
ganadera la biodiversidad es esencial para mantener el 
funcionamiento productivo, al mismo tiempo que provee 
a la sociedad de esenciales servicios ecosistémicos. Su 
rol en la estabilidad y resiliencia de los sistemas es funda-
mental pero, adicionalmente, el avance del conocimiento 
y propuestas tecnológicas innovadoras han demostrado 
que su gestión correcta puede brindar oportunidades de 
relaciones ganar-ganar entre su conservación e incre-
mentos de la productividad. 

Las experiencias recientes con iniciativas vinculadas 
al mercado muestran que, además. la biodiversidad pue-
de transformarse en un elemento diferenciador para los 
productos derivados de nuestros sistemas ganaderos, 
utilizando	indicadores	con	solidez	científica	y	transparen-
cia en todos los procesos y prácticas productivas. Estos 
elementos diferenciadores pueden aportar a aprovechar 
nuevas oportunidades de mercado, conservar el acceso 
de los productos a los más diversos destinos internacio-
nales y explorar nichos de alta exigencia dentro de esos 
mercados.
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