
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

Tesis Licenciatura en Trabajo Social

El frigorífico Anglo y la identidad fraybentina

 

Verónica Damino
Tutora: Mariana Aguirre

2006





-4. 1 Análisis 

-Capitulo Nº5 

-Conclusiones y reflexiones finales 

-Bibliografia 

-Anexos 

pág.29 

pág. 3 2  

págJ2 

pág. 3 3  

pag.3 7 



El Frigorífico Anglo y lo Identidad Fraybentina 

INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo corresponde a la tesis final de la Licenciatura en Trabajo Social, Facultad 

de Ciencias Sociales, Universidad de la República. 

Tiene como objetivo analizar cuál ha sido en las últ imas seis decadas la influencia del 

Frigorífico Anglo en Ja identidad de los fraybentinos. 

Este estudio comprende la ciudad de Fray Bentos, capital del Departamento de Río Negro, 

lugar donde se encuentra ubicada la planta física del ex Frigorífico Anglo ( 1 924/J 979) E l  

periodo cronológico estudiado fue d e  1 94 4  a l  2004 

Para una mejor comprensión del tema, esta tesis consta de cinco capítulos. Esta subdivisión 

responde a los d iferentes aspectos que fueron necesarios para un mejor abordaje del tema en 

estudio 

.CAPÍTULO Nº 1: Se plantea la importancia del objetivo de la tesis, tanto a n ivel académ ico 

como personal. Así mismo, se desarrolla la metodología uti l izada para l levar adelante el 

trabajo· estudio de fuentes secundarias y entrevistas semiestructuradas 

.CAJ1J'l'UJ,O Nº 2: Se exponen las categorías teóricas que componen el marco conceptual 

para el posterior análisis del tema: desarrollo, desarrollo local, identidad, temtorio y actor 

local. 

.CAJJÍ1VLO N" 3: Se presentan los datos o la información obtenida a partir del estudio de 

fuentes secundarias y de las entrevistas semiestructuradas . 

. CAPÍTUJ,O N'1-I: Se analizan los datos obtenidos desde el marco conceptual propuesto . 

. CAPÍTULO Nº 5: Se desarro llan las conclusiones y reflexión final en relación al análisis 

realizado . 

. ANl>XOS: Se presentan las pautas y transcripción de los resultados de las entrevistas 

realizadas, así como cuadros estadísticos resultantes de la sistematización de la mfom1ación 

obtenida. 



El Frigorífico A nglo y la ldenti<llul Fraybentina 

CAPITULO Nº 1 

l. l Fundamentación 

En nuestro país, los frigonfícos desde sus comienzos tuvieron fuerte presencia en la vida 

cot1d1ana de aquellos que estaban en su entorno geográfico, a tal punto, que los obreros que 

trabajaban en ellos se fueron instalando a su alrededor Junto con su familia a fin de tener 

cercanía con su fuente laboral, Fray Bentos es ejemplo de el lo 

Debido a cuesuones metodológicas en l o  que refiere a zona y tiempo posible de abarcar, el 

área elegida es dicha ciudad durante el penado 1 944-2004. Sin embargo es nccesano 

considerar que tanto geográfica como cronologicamente el Fngorífico Anglo ha tenido una 

i níl uenc 1a mayor. 

Analizar la identidad fraybentina y su relación con la presencia del Frigorífico Anglo ha sido 

un tema que me ha interesado no solo por haber vivido en el lugar sino tamb1en por 

considerarlo un estudio de caso representativo de situaciones simi lares en la región donde 

emprend1m1cntos económicos particu lares (como es el caso de un rrigonfico) tm 1eron 

impactos que trascendieron lo económico y que implicaron el desarrollo de la region de 

influencia en diversas d1mens1ones· cultural e 1dentitanas entre otras fa por ello que 

relaciono este interés con los conoc1m1entos que he adquirido en el transcurso de la 

licenciatura lo cual hace que esta tesis sea de importan cia tanto a nivel personal como 

académico. 

S in duda, que este trabaj o es una aproximacion al tema así como un insumo para futuras 

mvest1gac1ones que profundicen en el mismo Insumos que al  Traba.10 Social permite 

conocer el espacio q ue ocupaba en la vida cotidiana de los fraybentinos el trabajo en el 

Fngonfico más precisamente en la 1dent1dad de los mismos 

El conoc1m1ento del perfil 1dentitano adqumdo por una población, se com1erte en una 

herramienta fundamental al momento de traba.1ar ya sea en el asesoramiento o 

emprend1mientos de proyectos. Conocer como se define a sí misma una poblac1011 permite 

también v isualizar los posibles modos de desarrollo que la ciudad tenga. 
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El Frigorífico Anglo y la Identidad Fraybe11ti11a 

1.2 Objetivo v metodología d e  trabajo 

Es pertinente señalar que se apunta a abordar al Trabajo Social como una profesión que tiene 

una d1mens1on teónca y que adquiere su identidad en tanto intervención, destacándose los 

proced im ientos metodologicos que orienten a la profesión en estas dos di mensiones. 

conformando una unidad 1 

La realidad es compleja, "la.\ cosas 110 se presentan al homhre d1recta111e11te como son y el 

hombre 110 posee la.facultad de penetrar de un modo directo e inmediato en la esencia de 

ellas, la humanidad tiene que dar 1111 rodeo para c.:onocer las cusas y la estn1c1111n de ella "2 

El pasaje de un concreto sensible a un concreto pensado nos permite acceder a la esencia que 

el propio fenómeno oculta y demuestra a la \ez. Dicho proceso se realiza identificando las 

med1ac1ones, que son entendidas como categorías reflexivas y ontológicas 

Cada una de las cosas en las que el hombre concentra su atención es percibida ''t!n el 

honzonte de 1111 todo que, en la mayoría de lo.\ casos no .\e e rpre.rn ni  se capta 

explic:tlamente, ( ... )este todo. no perdhido explíc11amente, e.\ la luz c111e tfumina y rei•ela el 

objeto singular, ohserl'ando en s11 singularidad y en s11 s1g111jicaclo "3. 

Como mencioné anteriom1ente, analizar la identidad fraybentina y su relación con la 

presencia del Frigorífico Anglo se convierte en un estudio de caso El objetivo es analizar 

cuál ha sido en las últimas seis décadas la mfluencia del Frigorífico Anglo en la identidad de 

los fraybentinos. 

Para ello, se determinó uttlizar una metodolog1a de enfoque cuanti-cual1tativo donde se 

analizaron 

1 )  fuentes secundarias que permitieron realizar una descripc1on y aproximación del area y 

tema en estudio· 

-investigaciones ya realizadas con respecto al tema. Identidad y Frigorífico Anglo 

(antecedentes) 

1lk Martmn Monica . .. l'mpu1.>sla parn el c.ksamlllo J-.: li.mc1tm1.:-; úc profesor aú.1unto Atl.!a MIP lit úl.! Trabu¡o 

Social" Mario 2000 Púg. 5 
'Kosik Kurd. "D1uh::ct1ca Je lo concn.:lo'. EJ1lonal Cin¡alhu Mé'.ico 196 7 l'ag.19 
1 kkm 2.pa�.4-l 
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El Frigorífico A nglo y la ltle11tid<1d Frt1ybe11ti11a 

-anál isis de datos estadísticos y censales del área en estudio: Fray Bentos. 

2)entrev1stas sem1estructuradas a diferentes actores de la zona obteniendo no solo mayor 

información de la actividad del Fngorífico y su influencia en la cot1diane1dad. smo tamb1en 

conocer como los entrevistados realizan diferentes lecturas del pasado y presente, como se 

definen a s1 mismos en el discurso y como se 1dent1fican 

Considerando lo planteado, las entrevistas fueron dirigidas a: 

-informantes calificados 

-ex obreros del Frigorífico Anglo 

-Jóvenes que viven en la ciudad de Fray Bentos 

La selección de cada uno de los grupos se realizó a partir de los siguientes criterios· 

-Informantes calificados: se consideró una muestra de los actores sociales que se destacan en 

Fray Bentos por investigar temac; que tiene relación con el Fngorífico Anglo. La elección de 

la muestra, que abarca entrevistas a tres i nformantes calificados. derivó de la l im1tac1ón de 

recursos en lo que refiere a m1 estadía en Fray Bentos, teniendo esto relac1on con la 

disponibilidad de tiempo por parte de los entrevistados. 

-Ex obreros se consideró una muestra de cinco ex obreros, donde la selección surgió por 

árbol de contactos, un ex obrero sugirió el nombre de otro y as1 sucesivamente. 

-Jóvenes: se consideró una muestra representativa, de cinco jóvenes, cuyo criteno fue el de 

abarcar diferentes edades y ocupaciones con el propósito de obtener opiniones diversas con 

respecto al tema para medir el impacto en la identidad del Frigorífico Anglo más allá de su 

existencia 

No se continuó la realización de más entrevistas a ex obreros y a jóvenes ya que a medida 

que se iban obteniendo los resultados, los mismos demostraban una saturación de 

información. 

Es pertinente señalar que al momento de real izar las entrevistas ( pnmeros meses del 2005) 

el tema de la construcción de las Plantas de Celu losa no estaba tan difundido como ahora lo 
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El Frigorífico Anglo y la ltle11tida1I Fraybe11ti110 

cuál se refleja en el discurso de los entrevistados El lo demuestra una vez mas la rapidez de 

los cambios y la capacidad de dar respuestas que lo l ocal debe enfrentar 
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El Frigorífico Anglo y /11 ldenti<llld Frayhe11ti11a 

CAPITULO Nº2 

El siguiente capítulo presenta los conceptos teóricos que se uti l izaron para el anál1s1s del 

objetivo planteado 

Se hace referencia a las Teorías del Desarrol l o, al concepto de Desarrol l o  Local, Identidad, 

Territorio y Actor Local La elección de estos ejes conceptuales son i mportantes ya que 

permiten visualizar como la construcción de los elementos 1dentitanos que forman parte del 

territorio unifican a los actores locales más allá de sus intereses y se convierten en necesarios 

para que los mismos participen en el proceso de desarrollo local. 

Para ello, el abordaje teónco se basó fundamentalmente en las propuestas de José Arocena 

entorno a las Teorías de Desarrollo Local, Desarrol l o  Local, Actor Local y Temtorio, y de 

Manuel Castells, Gregorio Recondo, Cristian Parker entorno al concepto Tdent1dad. 

2. 1 Teorías del Desarroll o  

Arocena� señala que n o  hay teoría sobre e l  desarro l lo local sino tcorias sobre e l  desarrollo 

que difieren en la manera de considerar lo local, el autor desarrol la a l  respecto tres 

paradigmas: Historicista, Evolucionista y Estructuralista Se señala que cada uno de ellos 

tiene sus limitaciones por l o  que plantea un paradigma alternativo. 

A continuación se describen dichos paradigmas así como también el paradigma alternativo 

-Enfoque Evol ucionista: supone un punto de partida que es la sociedad tradicional a un punto 

de l legada que es la sociedad moderna. 

La evolución, relacionada con el desarrol l o, pasa por un proceso que tiene un punto de 

llegada el cual es conocido de antemano. El subdesarrollo por su parte, es considerado como 

retraso. 

Se plantea la existencia de un principio "positivo'" la dinámica evolutiva que se identifica 

con el movimiento universal hacia el progreso: y un principio "negativo": frenos a aquella 

dinámica donde las tradiciones locales son consideradas como obstáculos para el desarrol l o: 

"la em/11ción universal c.:vrre el riesgo enronces de detenerse 1.m las puertas de "fo local··. 

Lo local solo interesa en la medida que tenga la capacidad para sa!tr de lo tradicwnal, no 

11\nx:cna José. '·fl Dcsanollo Local: un desafio contcmroranco" EcJttonal Nuc' a Socit:cJacJ Vcn12uda l 9lJ5 
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El Frigorífico Anglo y I" ltlentidlld Fr11yhenti11a 

existen actores loc:a/es del desarmllu smo ac:tores exágenos "5 

Las sociedades trad1c1onales se definen con la ausencia de la tecnolog1a sus caractenst1cas 

principales son el campo, costumbres, ignorancia, etc El transito o proceso de las sociedades 

tradicionales hacia la sociedad moderna tiene carácter universal. 

Con referencia a lo planteado, Arocena cita a Tourine<> quién real iza una critica a este 

paradigma señalando que la elección del modo de desarrollo correcto exige el  conocimiento 

de los recursos locales, potencialidades humanas, características específicas de esa sociedad, 

teniendo esto estrecha relación con el pensamiento h1stoncista. 

Por otra parte, plantea la interrogante acerca del por qué en un mismo temtorio existen 

d iferentes regiones que evolucionan indistintamente llegando incluso a utilizar diferentes 

mecanismos para l legar a un modelo de desarrollo 

-Enfoque Historicista: Las tesis h1stoncistas tomaron importancia a partir de los años 70 

cuando el modelo de crecimiento capitalista de la posguerra comenzó a mostrar sus 1 1m1tes 

Lo i m portante en este paradigma es el punto de partida; las posib i l idades para el desarrol lo 

están dadas de acuerdo a la capacidad de los actores los cuales consideraran los factores del 

pasado buscando proposiciones de futuro. E l  punto de l legada de cada proceso se desconoce 

Se rechaza la idea de un modelo de desarrollo unico y se valoriza lo endógeno, lo exterior 

debe adaptarse al in tenor, lo general a lo particular, lo global a lo local. 

Cada sociedad posee\ alores un1cos que forman parte de la 1dent1dad colectiva, el desarrollo 

y defensa de las identidades nacionales y locales constituyen un elemento central en este 

enfoque donde las cns1s de 1dent1dad están siempre en la base de toda cns1s de desarrol lo De 

al l í, que para la superación de una crisis se exige un retomo a los procesos constitutivos de la 

idenudad colectiva. 

La critica que se realiza al h1stonc1smo es que en este paradigma n o  se reconoce la ex1stenc1a 

de un sistema global capaz de producir ciertos pnnc1p1os de func1onam1ento social, 

existiendo una sobrevaloración de lo local. El subdesarrol lo es considerado como falta de 

afirmación de lo local. 

'!dl:m 4. pagJ9 
" ldcm ..¡ pug....io 
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El Frigorífico A tiglo y la ldentid11d Fraybe11ti1w 

- En foque Estructuraltsta: El desarrol lo es concebido como "un proceso .H.Hl.!m1Co cuyos 

c:om¡wnente.\ es1r11ct11rales .wn por tanto mtenlependienfes" 

El cambio -desarrol lo-tiene caracter endogeno y su posibilidad esta dada a partir de la 

contradicción en el mismo sistema. 

Arocena cita a Gunder Frank11, autor estructuralista quién en su tesis ''Desarrol l o  del 

Subdesarrollo'' señala que las sociedades locales pueden estar en pos1c1ón de dependencia 

con respecto a la sociedad nacional. existiendo zonas dominantes que necesitan de aquellas 

dependientes para lograr el desarrol lo 

Con referencia a las críticas a este paradigma, se señala que l o  local no puede ser producto 

sólo de lo global ya que "/a loc:alidad c..'.\ tamh11Jn ¡wvductora de la rea/u/ad .\ocwl. ella 

¡>o.w.!t.: 1111 cierto 'ser propw smg11/ar · ¡Jrod11cto de las relacwnes ele su h1.wona con .w 

l.!Sfl'll<.'tlfrac:ión ,\'Ol'ÍO<!C:O/UJmica .. <¡ 

Por otra parte. s1 se plantea que una sociedad local está dominada por una sociedad nacional 

no hay que olvidar que ésta también está a su vez inserta en un plano internacional 

Paradigma A lternativo. No se pueden analizar los procesos de desarrollo sin hacer mterven ir 

tres di mensiones destacadas por los tres parad igmas: Historia, Modelo y S istema. La forma 

en que se articulen estas dimensiones dependerá del perfil de cada proceso de desarrol lo 

Arocena hace referencia a autores como Tounne y Monn para plantear el tema 

- Tounne Alam10 plantea una separación analit1ca entre "modo de producc1on" y "modo de 

desarrol l o" afirmando la existencia de mult1ples modos de desarrollo que pueden presentar 

elementos comunes que le son propios de una estructura socioeconóm1ca. 

Señala que hay que diferenciar a los actores de clase que operan en el modo de producción 

de los actores históricos q ue intervienen en el nivel de desarrollo. La art1culac1ón de estos 

dos actores permitirá interpretar el desarrollo y los modos de producción. 

Se rechaza la existencia de la universalidad de valores, generándose nuevos\ alores y nuevas 

1dent1dades colectivas a partir del conflicto entre lo establecido y el cambio 

- Monn Edgar11 agrega, al sistema (con el actor estructural) y a la h1stona (con el actor 

h 1stonco) un tercer elemento que es el sistema de las representaciones La representación 

mental de la sociedad hacia la cual se va El autor señala que el sistema de representaciones 

1 IJ..:m l pug 46 
� l<l..:m ..i. pag . ..ix 
11 IJ..:m 4. pul:(. 50 10 ldem ..i, pag. 5 1  11 lckm -�. pug.52 
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El Frigorífico A nglo y la l<le11tidad Fr'!)1he11tim1 

se encuentra en crisis (''crisis de modelo de humanidad'') por lo  que también hay una crisis 

del modelo económico y social. 

Retomando las tres di mensiones planteadas y el aporte de éstos autores, Arocena nos 

presenta el siguiente esquema. 

HlSTORJA 

Cambio 

Especificidad 

Autonomía 

MODELO 

Representaciones 

Generalización 

Utopía 

SISTEMA 

Funcionamiento 

Universalidad 

Interdependencia 

En una circunstancia histórica determinada se constituye un nuevo modo de funcionamiento 

social, se identifica lo específico del proceso. 

Desde la dimensión sistema se considera que lo local está inmerso en lo general y como 

desde una estructura, principalmente económica, los actores participan o no del excedente de 

la producción. 

En lo que respecta al modelo, se determinan las representaciones apareciendo como 

i mportante la identidad local y la cultura como influyentes en el modelo. 

2.2 Desarrollo Local 

La globalización de la economía, la política y la cultura es una de las tendencias que estan 

redefiniendo el contexto mundial. Esas dinámicas globales tienen una creciente incidencia en 

los territorios y sociedad concretas ( lo local). 
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El Frigorífic:o A 11glo y la Identidad Frayhe11ti11a 

Sm embargo, no todas las sociedades locales reaccionan de la misma manera Es por ello que 

en lo local se encuentran aspectos que le son específicos y que no son el simple efecto de la 

reproducc1on de las determinaciones globales 

"l•:I desarrollo local no es ¡>ensahle s1 110 .\e mscnht.! en la racuma!tclad gluhal1::a111e di! los 

mercados. pero tampoco es wahle si no planta sus raices en las d{/erencias ulen111anas que 

lv harán un proceso ha hitado por el ser '1111110110" '-' 

Con el Desarro l lo Local se apuesta a encontrar vías alternativas a los modos trad 1c1onales de 

desarrollo; desde lo local hay una posibtl 1dad de ver como los modelos clási cos encuentran 

grandes limitaciones. 

A lo largo de la h istoria, se ha observado como las estructuras centralistas y centraliadoras 

han generado en la gente una actitud de espera, actitud que descansa en que todas las 

soluciones van a venir del centro del sistema lo cuál provoca un impacto negativo en los 

procesos de desarrol lo  

Para superar esto, se impulsan procesos de reforma descentralizadora, pero ésta sola no 

alcanza por lo que se requi ere que haya además un buen conoc1m1ento de los actores locales 

y de los procesos de creación de estos actores. 

Otra condición importante es la constitución de una elite local ( grupo dmgente local). de lo 

contrano la apanc1ón protagonica de agentes externos l leva a que los intereses que se 

juegan ya no sean más locales y se produzcan fenómenos de enclaves, de 111stalac1ones de 

empresas o industrias que no tienen nada que ver con lo local; la mayor mano de obra n o  se 

contrata en la zona s1110 que se importa y la exportación de la producción no deja excedentes 

en el ámbito local 

El anclaje ajeno al temtono es el contraejemplo del desarrol lo  local. Generalmente este 

anclaje va acompañado de la destrucc1on de recursos naturales sm reposicion 

l:'n síntesis: 

"Un proceso de desarrollo local no es puramente endógeno, smo más h1en endogeno-

11xóge110. JJehe haber 1111 cr11c:e. de tal manera de q11e lo exógeno no sea exlt.!1'110 y q11e lo 

endógeno no .\ea a11tárq11ico o loc:a/i.\ta ··13 

1� Arm:cnu .lose. 1.o g.lobul \ lo local �'11 la lran"11.:10n c.:ontcrnrorunca En Cua<lcmos Je! Clach 
78n9 Monlc\'l<lco 1997 P<11.191 
11 Aroce;:n<1 .lose ºAllcnu1ti\ �"<ti Ccnlralt::mw Fn Nota:s <lcl Cl Al �11 (i';) Mont1.:nJ.::l1. 1991 Pag �) 
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El Frigorífico Anglo y la Identidad Fr'!}'he11ti11a 

No todo territorio constituye una sociedad local; debe existir un sentido de pertenencia y de 

identificación con su h istoria por parte de los habitantes, así corno también iniciativa por 

parte de los mismos para impulsar proyectos. 

La identidad tiene pasado-presente-proyecto y desde esta perspectiva se convierte en una 

palanca del desarrollo, cuando se logra actuar y generar actores capaces de in iciativas. 

2.3 Identidad 

Los .. tiempos de global ización" se caracterizan por una interconexión entre los pueblos a 

través de los medios de comunicación y el desarrollo tecnológico donde es i nteresante 

observar corno se presentan las tendencias a la diferenciación o a la hornogenización 

cultural.14 

En este sentido, dice Recondo 15 que la identidad de los Iberoamericanos se ha desarrollado 

sobre la diversidad. D iferentes países con diferentes culturas dónde existe "una culfura que 

coordina en su interior las diversidades élnil:as y culturales: una cultura que armoniza en el 

todu las d(/erendas y expresa una congruencia sign{ficativa de normas y valores" /1> 

Uruguay no es ajeno a la emergencia de los temas locales y m u 11 1 cipales en el marco de los 

procesos de globalización y de integración regional; tanto lo específico como lo diverso 

forman las dos caras de la misma moneda. Por tanto, en este ambiguo escenario de la 

global ización, el desafio contemporáneo es (en palabras de Arocena) buscar la articulación 

entre esa universalidad y la particularidad, entre la unidad genérica de la especie y las 

d iferencias. 

El término identidad es muy complejo; las 1 denllficaciones de la persona se establecen por la 

interacción con los demás, no se construyen únicamente por la via de la singularización o la 

d iferenciación sino que también, se constituyen mediante la relación dialéctica entre el yo y 

el otro. La persona no tiene múltiples identidades sino sólo una, hecha de todos los elementos 

q ue le han dado forma. 

Castel l s  define la identidad como "el proceso de construcción del sentido atendiendo a 1111 

atributo cultural, o 1111 c01?i1111to de atributos culturales, al que se da pnondad sobre el re.�· to 

11 
Muto Damd, .. l 1.!ona Poht1ca <li.! la consLruc.:c1on Je i<l1,'nli<laJes \ d1li::rcncias en Am1,'nca Latina\ el Cunhc" 

lJNESCO l·:<l11orial Nueva Socic<lad.Caracas 191)-t Pug.20 
· 

1'Ifocon<lo Grcgorio, "l<lcnlida<l, lnlcgrución y Crcacion Cultural en /\méri.ca Latina El Jcsalio Mcn:.osur" 
hlitonal Hclgrano/l Jn1..-sco Hucnos A ircs 1997 
16 ldl.!ln 1 S, pa¡i. :197 
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El Frigorífico Anglo y la /tlentitl11d Frayhentina 

Je las fitente.� Je sentulo . .i-

Las identidades pueden originarse en las lnst1tuc1ones dom inantes pero sólo se convierten en 

1dent1dad cuando los actores sociales las interiorizan y construyen su sentido entorno a esta 

mtenonzación. Sentido es la identificación si mbólica que realiza un actor social del objettvo 

de su acción. 

2.3.1 Proceso de construcción de la Identidad 

El verbo "construir" sign ifica que las identidades son producto de acciones sociales y no 

fenómenos ''naturales".La transmisión de los elementos culturales es un proceso l levado 

adelante por md1v1duos y actores sociales concretos. con posiciones sociales e ideológicas 

particulares y ello tanto del lado de los que "dan" como del lado de los que ''toman'' Los 

actores más relevantes en la construcción social de identidades. suelen ser gobiernos, medios 

de comunicación, mov1m1entos políticos, líderes sociales, i nvestigadores; y las maneras 

mediante las cuáles lo promueven es a través de programas educativos, culturales, promoción 

de patrimonios culturales, l iteratura, etc.18 

La construcción util iza materiales de la histona, geografía, biología, Inst1tuc1ones 

productivas y reproductivas, mcmona colectiva Los individuos, grupos sociales y 

sociedades procesan todos esos materiales y los reordenan en su sentido, según las 

determinaciones sociales y los proyectos culturales implantados en su estructura social y en 

su marco espacial I temporal 

Por tanto, todas las identidades son construidas; en relacion a éste punto Castells19 distingue 

tres formas y orígenes de dicha construcción 

-identidad leg1t1 1nadora introducida por las mst1tuc1ones dominantes de la sociedad a fin de 

extender su dominación frente a los actores sociales 

-identidad de resistencia: generada por actores sociales que se encuentran en condiciones 

estigmatizadas por la lógica de la dominación, por lo que basándose en pnnc1p1os opuestos 

tratan de impregnar en las mst1tuc1ones de la sociedad 

P Cuslelb Mw1lld. "Lu ero <l"' lu mJi.innucwn ec.:onomm. soc11.:<la<l' cuhurn" Vol.2 . En 1 l l'o<li:r <ll: 111 
l<len11dad Mu<ln<l. Pug.28 

· 

IS ldúm 12, ra!L 1 (1 \ 17 
I� [Uú111 17 � . 
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El Frigorífico Anglo y la Identidad Frayhentinu 

- identidad proyecto: construcción de una nueva identidad por parte de los actores sociales 

basándose estos en materiales culturales que disponen a fin de lograr la transformación de la 

estructura social. 

Es necesario resaltar que los diferentes tipos de identidades coexisten 

Otros autores, también nos aportan conocimientos acerca de la construcción de la identidad. 

Así es como Recondo:!º señala que las identidades se van construyendo siendo la primer 

identidad la que se manifiesta con relación al territorio y la fam i l ia a partir de lo cual se 

comienza a formar una especie de circulo que a nivel geográfico se podría definir  de la 

siguiente forma. ámbito local, provincial, departamental, nacional. 

Es interesante el planteamiento de Marsiglia y Pintos21 con respecto a la relación existente 

entre desarrol lo e identidad. Dichos autores, señalan que los procesos de constitución de 

identidad se vuelven motores del desarrollo cuando reúnen al pasado, el presente y el 

proyecto en una única reali dad interiorizada por el conjunto de la sociedad, cuando se marca 

la diferencia y la especifíc1dad para situarse en la relación con otras diferencias y otras 

especificidades. En consecuencia, la capacidad de respuesta de cada sociedad local a los 

cambios globales depende de las características específicas que la misma tenga 

2.4 Territorio 

Se considera al territono como un espacio multidimensional, que conforma un espacio 

geográfico del imitado por una comunidad de intereses y que contiene una dimension 

económica y una dimensión 1dentilana e hístórica22. Es decir, que no sólo a nivel 

socioeconómico se conforma un sistema de relaciones donde la producción de la riqueza 

generada en el territorio es objeto de negociaciones entre los grupos sino que el sistema de 

relaciones se genera también a nivel identitario. 

"Todu la 1•ida social esrá siempre circunscrita a un espacio geoí(rájico. y toda vida social 

local no es smo ese territorio y medio ambiente en que se 11ive11 determmados y particulares 

habitus socioc11l111rales .. 23 

=11 Jdem l 5 
:i Mars1glia Javier\ P1.11los Grac1elu, "La cunslrucc1un dd desarrollo local y rcg1onal" Fn: "UrugUU) 1..'11 la 
r�gión v d mundo'' CuaJemos del Claeh 78n9. 2'' sc:ni:: !\l10 22 1997 Mon1cv1d�o 
� ldcm21 
=1 PMker C1istian, · l<lcn11da<l ,mo<lc1111¿aeiún y desarrollo local'" Revista <le l\.cadcmio Chik.1995 P:ig. 4 9 
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El Frigorífico Anglo y la lde11tirl<1d Fraybe11ti11<1 

La sociedad establece relaciones vitales con el espacio a fin de asegurar su ex1stenc1a, el lo lo 

hace pnnc1palmente a través del trabajo Esa relación sociedad/espacio consiste 

fundamentalmente en un proceso de valorización La aprop1ac1ón de recursos naturales, la 

modificación de paisajes, la construcción de ciudades, constituye creación de valor �-1 

Valor del espacio en lo que refiere a disponibil idad de fuerzas naturales existentes, así como 

también valor en el espacio en l o  que respecta al papel que Juegan las personas o las 

mercancías. 

Arocena�� señala que la división terntonal puede ser entendida como sociedad local cuando 

es portadora de una "cultura propia" donde Jos valores y normas const1tu1dos a través de la 

h 1stona producen una identificación del individuo con su entorno y un compromiso en el 

desarrol l o  del mismo:!'' 

E l  territorio se conv ierte entonces en un espacio local, cuando es vivido como algo propio y 

común por las personas que a l l í  viven; es un terntorio donde las personas crean y recrean 

valores, costumbres, hábitos, comparten la vida cotidiana . E l  territorio local es un lugar de 

interacciones entre los diversos actores sociales individuales y colectivos que a pesar de 

compartir un espacio común, presentan d i ferentes proyectos y lógicas �7 

2.5 Actores Locales 

Arocena define a los actores sociales como "aquellos agentes que! en c!I campo po/111co, 

económico, social y cultural, son portadores ele pro¡mestas que tienden a ca¡Jitali=ar mejor 

las potencialidades locales "28 Se trata de aquellos agentes que tienden a aprovechar los 

recursos locales 

Por lo que es fundamental que formen parte de la sociedad local, que se reconozcan en su 

h 1stona y en su sistema de normas y valores Se trata de "reconocerse''para actuar en el 

'1 /\uton:s Vanos, "E:;pacio geografü:o � d1..-smrnllo locar· l:n Cuadcm1>s dd Cluch 4 5-46 Dcsc1..i1lral11m:1un 
\ l)l."SWTollo lm:ul" Monte\ itko 19�8 
�' /\rocena .lose. D1'>cu11endo la <l1mcns11in local" En Cuadernos dd Clach 45-..tó Dcsccntrnl11ac1011 \ 
DcsmTollo locar Monlev1d�1 198� 
�''! :11111..i1do por culturn d modo conw los hombres y lns pueblos se rdacmnan con�1go m1snm. con los demas ·' 
con lo mus trascendente. 
'7 Domdl ren::sa, "N1vd de lnt1..'1"\·e11c1m1 lntcnm:d1u [)csamlllo l.ocai-Parte 1 1  Part1c1pac1L'11-Lducacwn
Comunicacion Fundacion de Cultura Univcrsllana N" 15  Montt:vtdeo. 
:� ldcm 25. p;1g 12 
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El Frigorífico Anglo y la lllentidatl Frayhenti11a 

presente y hacer frente al futuro. 

Arocena cita a Barreiro2'1, y plantea tres categorías de actores locales. 

!-actor local l igado a la toma de decisiones (Polít1co-lnstitucional) 

2-actor local l igado a técn icos particulares (expertos profesionales) 

3 -actor local l i gado a la acción sobre el terreno (población) 

La noc1on de actor local se liga a la noc1on de desarro llo pero no todo ind1v1duo, grupo o 

institucion que actúe puede ser cons iderado actor local del desarrol lo o agente de desarrollo 

local ya que el fin es aprovechar los recursos pero mantener la calidad de los procesos en 

term inos de equtl 1bno natural y social El actor agente de desarrollo local debe cuidar el 

equilibrio del medio ambiente natural y someter las iniciativas de desarro llo de mterés local. 

No sólo se mcluye la escena social en la cual se desarrolla la accion sino tamb1en el aporte 

que realiza la acción al desarro l lo local. 

>> kkm ..¡_ pag 25-26 

15 



El Frigor(fico Anglo y la Jtle11titltu/ Frayhe11ti1111 

CAPITU LO Nº 3 

3 . 1  Presen tación de los da tos obtenidos 

En este capitulo se presenta en primer lugar, una reseña h1stónca del Frigorífico Anglo 

d iseñada en base a diferentes artículos de d1st111tos autores Estos estudios forman parte de 

una rev1s1ón bibliográfica que aportaron insumos para lograr el objetivo planteado 

En segundo lugar, se presentan dos trabaJOS que se han realizado con referencia al Frigorífico 

Anglo y Fray Bentos. Uno de ellos pertenece al Centro Latinoamericano de Economía 

Humana (Claeh) quién mvest1gó los procesos de desarrollo en ocho áreas locales uruguayas, 

una de el la Fray Bentos, y otro al antropólogo Javier Taks qwén realizó una investigación 

sobre las obreras del Anglo, a traves de la Facultad de Humanidades de la Umversidad de la 

República 

En tercer lugar, se presentan las caracterist1cas poblacionales de Fray Bentos, tomando como 

referentes pnnc1pales los datos proporcionados por los Censos General de Población y 

Vivienda de los años 1963, 1 975, 1 985,  1 996 y el Censo Fase I 2004. �0 

Por último se presenta la s1stematizac1on de las entre\1stas real izadas a los d iferentes actores 

sociales: informantes cal if icados, ex obreros y jóvenes de Fray Bentos 

3 . 2  Historia del Frigorífico Anglo 

Tomando como referencia lo planteado por Boretto Ovalle'1 , la historia próxima de Fray 

Bentos es un reflejo del ntmo de la actividad fabnl del Frigorífico Anglo el cual fue el 

primer establecimiento de su género en el mundo. Lieb1g fue el nombre del químico alemán 

-creador de la preparac1on del extracto de carne- que no solo hizo que a traves de la 

instalación de la planta industrial se iniciara en la actividad a miles de obreros y empleados 

sino que también dio ongen a la ciudad. Al compás del progreso económico de la empresa, 

"'T· ucntc. " '' "  inc.guh.u\ 
' 1 Borctto < h ali\! Rene . .. l l 1:-:torwg.rafia Je lu ciudad (k 1:rn> l·kntn,_ .. Parte 1 N(l\ 1cmhn.: :!OO. lmpn..:ntu J· ra�· 
ík'1'ltos 
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El Frigorífico Anglo y la Jde11tidad Frayhenti11t1 

Fray Bentos comenzó a vivir una etapa de reconoc1m1ento a nivel mundial·  "fa gran cocina 

ele/ m1111do ". -'2 

Desde mediados del siglo XLX se dio inicio a la instalacion de saladeros en el l i toral del no 

Urnguay exportando primeramente productos a B uenos Aires y Entre Ríos. Siguiendo el 

trabajo de Boretto Ovalle, se estaría hablando de establecimientos como Tomás Gomensoro 

y de Joanicó (Salto), Dionnel ( Paysandu) o Larrav 1de (Colonia) 

Otro saladero que marcó h1stona fue Mbopicuá ( 1 870) ubicado a l 6Km al noroeste de la 

ci udad de Fray Bentos. 

Dicho Saladero (que funcionó hasta 1 878) tuvo que enfrentar la competencia del Saladero 

Lieb1g s (más tarde Fngorífico Anglo) q ue l legó a faenar 1 54.000 vacunos anualmente. 

E l  Saladero L1ebig's, más conocido como Lerneo, se instala en las cercanias de Fray Bentos 

en el año 1 868, en ese entonces Fray Bentos era V i l la Independencia marcando el in1c10 de 

un proceso hacia la industrial1zac1ón de la zona 

Boretto Ovalle, señala que tal fue el éxito de los productos elaborados por la "Lerneo" que 

hasta el novelista francés J u l i o  Veme en su novela "Auxour de la lune" los señala como 

desayuno de los v iajeros. 

Dentro de los productos elaborados en el Saladero, además del extracto de carne o come 

Beef. se elaboraban fert i l izantes, harina de carne, harma de huesos, lenguas en salmuera, 

aceites. además de aprovechar los cueros, grasa, sangre seca y sebo que eran sub productos 

q ue se exportaban Con respecto a la vanedad de productos elaborados, es comun en el decir 

de los fray bent111os· "lo ú111co que se desperd1c1aba era el mugido de la vaca" 

Es rec1en en 1 924 cuando se comienza a hablar del Frigorífico Anglo donde nuevos 

administradores ingleses contrnúan con la actividad l levada a cabo por la LEMCO pero a 

mayor escala 

Fray Bentos, comienza de esta manera a transformarse en sede de inmigrantes y trabajadores 

q ue se instalaron en los alrededores del Establecimiento. 

El Fngorífico Anglo se convierte en la fuente laboral principal de la zona durante mucho 

ttempo debido a la demanda proveniente del extenor abasteciendo a los eJerc1tos que 

'�Diano "Lu MuñW1u0" C..:nl..:nurio UI.! uno l-111pn .. -su pinn1..'íU 1.!nltc la InJustria Je Rio Nl.!gro Pág. 
1 3  22/1 2/ 1 965 
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El Frigorífico Atiglo y la J<lentitltul Fray ben tina 

consum1an carne conservada. 

A partir de 1 950 con la finalización de la guerra, las dificultades com ienzan debido 

principal mente a la baja de los precios internacionales y al  descenso de la cantidad de 

exportaciones. 

Raúl Jacob��. señala que en 1933 el gobierno de Terra le concede al Frigorífico Nacional la 

total idad del abasto de Montevideo lo cual impl icaba para los frigoríficos extranjeros 

l i mitaciones en su mercado interno Sin embargo, debido a dificu ltades locativas del 

Fngonfico Nacional (no contaba con establecimiento donde realizarse la produccion de 

manera completa) los frigoríficos extranjeros mtentaron acceder al abasto de Montevideo 

Pero se a utorizó a través de un decreto q ue el Fngoríñco Nacional podía mstalar sucursales y 

cámaras frigoríficas en el interior del pa1s. De esta manera se produce una especie de 

descentral izac ión industnal ejerciendo i n fluencias en la actividad del Anglo Se comienza a 

tener altos costos con relación al baj o empleo de la capacidad de producción apareciendo 

ademas la presencia de organizaciones smd 1cales que habían l legado a obtener altos n iveles 

salariales y beneficios sociales34. 

En la década del 60 culminadas ya las guerras y por ende extinguiéndose los pnnc ipales 

"clientes" Inglaterra realiza un acuerdo económico con Uruguay entre 1 968 y 1 9 7 1  pasando 

el Frigorífico Anglo a l lamarse Fngonfico Fray Bentos Debido a la competencia en el 

mercado y a la falta de capital econom1co para instalar nueva tecnología, los mtentos de 

reactivación fracasaron , produciéndose en noviembre de 1 979 el c ierre 

Más tarde, en Ja década del 80 se declaró Patnmonio H istórico Nacional tanto la fabnca 

como el barrio obrero que se encuentra a sus al rededores. 

Dicho barrio denominado Anglo, pasa a pertenecer al Banco H ipotecario del Uruguay y la 

fábnca al gobierno Departamental La Intendencia Mumc1pal  de Río Negro decide 

acondicionar un Museo de la Revolución lndustnal y un Parque lnd ustnal (funcionan hoy 

1 5- 1 8  m111 1empresas) a partir del año 1 989, ambos están funcionando en la actualidad '5 

De manera esquemática y para una me_1or comprensión de lo expuesto se presenta el 

s1gu1ente cuadro con las etapas h 1stóncas. 

11.lucoh Ruul, .. U ruuum 1 929- 1 918 Dc¡in;:-.1�m Ciuna<lcru \ Desarrollo Fuhril" Mimco 11 � - -
1 :n la du.:u<lu <ld 40 se limJm1 !u 111'1)llr ¡rn11c de los s111J1culos t:'.\1stcílll.':' L'Tl los m<lustnas. uprnbuJa c11 1 9-D 

lu k:y de ConSt:,111s de Salarios. su aplicación prm:lu.:u a partir <le 1 944-45 mo<l1lico lo� salarios normnalcs 
cle\'án<losc las n.:munerucmncs. ("/\rraigo y Sm<l1culos" l léctor Ro<lnguc-1 ,s/<l) 
1� Horcllc C h ul le. "lJn pusl.!<1 por la h1:-;lona"-/\nuuno lfom:o <le Seguros Jd F staJo 1 99(, Monte\ 1Jco 
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1 864- 1 924 

1 924- 1 968 

1 968- 1 979 

1 979-2005 

3.3 Antecedentes 

Saladero L1eb1g 

Frigorífico Anglo 

Etapa Frigorífico Nacional-Fngorífico Fray 

Bentos 

Sm Actividad Fabril 

3.3.1 Estudios del Centro Latinoamericano de Economía Humana (C LAEH)3'' 

Este estudio abarca Fray Bentos-Colonia Tomás Berreta-3era Secciona! Policial " Rincón de 

las Gallinas" Si bien se señalan las diferentes actividades realizadas en la zona, en lo que 

respecta espec1ficamente a Fray Bentos se plantean emprendimientos que tienen como 

posibles pi lares o focos de desarrollo los que refieren al Tunsmo, Forestación, Pequeñas 

Empresas en el Parque Industrial y la posible apertura del Frigorífico l N C U R  

C o n  respecto al Turismo, el estudio, señalaba q u e  e l  mismo estaba en pleno auge aunque se 

plantea en ese período la ausencia del desarro l lo de esta actividad fuera de la época de 

verano por lo que queda restringida a una actividad zafra! 

En lo que respecta a la Forestación, la investigación p lanteaba la existencia de capitales no 

locales visual izándose en aquel entonces, la importancia de dicha actividad como generadora 

de fuente laboral cuestionándose los posibles aportes para la Intendencia ya que son areas 

exoneradas de impuestos 

En lo que refiere al Parq ue Industrial, señala que a partir de 1 990 con la obtencion del área 

del ex Frigorífico Anglo por parte de la Lntendencia Municipal de Río Negro ( l M R N )  se 

instalan 20 mm1 empresas con un promedio de tres o cuatro personas trabajando en cada una 

de ellas transformándose en el único emprend1m1ento de este tipo en el país El objetivo de 

la I M R N  era fortalecer esta área a fin de evitar la dispersión de emprend11rnentos 

ind ustriales. 

11'/\roccml, fü:rb1.:,1 1llo. De Barbtcn 1:rav íknlos antes \ J\!Sruc,, Je la crisi-; dd Anglo" 1 992. Mnntcnd..:o 
M1m�o 
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Otros de los ejes de desarrol lo  que se señala refiere a la posibil idad en aquel entonces, de la 

apertura de INCUR . Esta es una planta procesadora de carne que contaba con una 

importante tecnología. La reactivación de esta planta impl icaría segun lo planteado una 

fuente de trabaj o  cercana a 200 personas �7 

Por últtmo, y en lo que respecta a la identidad, se señala que la única d1mens1ón 1dentitana en 

la zona de estudio ( Fray Bentos-Colonia Tomás Berreta-"Rincón de las Gallinas··) es la 

opos1c1ón a otras identidades locales cercanas Se indica que la poblacion luego del cierre del 

Frigonfico Anglo mantiene una actitud pasiva y de apertura hacia el que v iene de afuera, 

existiendo cierta ausencia de "orgullo local" e identidad nostálgica. Es decir la tendencia a 

recordar el pasado añorando la forma de conv1venc1a social y desarrollo económico como 

mejor al actual. 

3.3.2 Trabajo realizado poi· Javier Taks311 

E l  autor plantea que los obreros y obreras del Anglo en s u  mayona no eran cal ificados. Esto 

permitía la libre rotacion de los mismos entre distintas secciones y tareas, según las 

necesidades de producción Por otra parte, ésta formación no calificada de los traba_1adores 

explica. segun el autor, el mterés de la fabnca de contratar a menores de edad además de 

pagarles salarios m fenores Con relac1on a la participación femenina. se plantea que la 

i ncorporación al trabaj o  no fue un proceso armonioso ya que significó un conflicto entre el 

espacio público (en tanto madres-esposas) y lo pnvado (en tanto trabajadoras). 

Por último, el estudio también agrega que la infraestructura u rbana generada en los 

alrededores de la empresa era sostenida por la misma donde se fue generando la valonzac1ón 

positiva al trabajo en la 111dustria por parte de aquellos que tenían acceso a todos estos 

beneficios (escuela, hospital, club de fútbo l )  a pesar de las pésimas cond1c1oncs laborales que 

incluían insalubridad de ciertas tareas. 

''cahe aclarar que en lu uctuahdad wchu planto solo elabora c'tracto de Cilll'le para c:-.ptnluc1tm con escu.-.ti 
numcm de trnhapJ<lort:s 
'HTab JU\ 1er ·1 ·.u clase lraha¡a<lora � las uhr0rus del Anglu .. 1 :n Rc\ 1sta 1 'ncu1,'Tl lnlS Dplo <le Antropolllg.rn 
Soctol � Cullural Facultad de l lumantda<lcs \ C1cnc1a,; <le la hlucacion UDLI .AR MonlC\ 1dco.2000 
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JA Presentación de la zona geográfica estudiada: Fray Bentos 

Fray Bentos, capital de Río egro se ubica en el  l itoral oeste de la República Oriental del 

Uruguay. 

Por un lado, l i m i ta con el río Uruguay, límite natural que la transfonna en una ciudad 

fronteriza con la República Argentina El puente lntemacional General San Martm es en la 

actualidad la unión artificial entre estos paises, situado sobre el no Uruguay a 9 Km de Fray 

Bentos constituye un factor importante tanto como vía de acceso de turistas como 

comercial w 

Por otro lado, se encuentra el río Negro que la separa de otra ciudad capital Mercedes 

( departamento de Soriano) a una d istancia aproximada de 30 Km. 

Hacia el suroeste, y a una d istancia de 8 Km de la Lona urbana, se encuentra el Balneario 

"Las Cañas", el cual constituye un factor elemental en lo referente a la actividad tunst1ca 

Por último, en la zona suroeste y extendiéndose hacia la zona sureste se encuentra la Colonia 

Tomás Berreta (perteneciente al Instituto Nacional de Colon1zac1on) 

En lo que respecta a la delimitación temtonal relacionada con el área de estudio, se hará 

referencia específicamente a la zona urbana de Fray Bentos cuyos limites son la Ruta 1'.0 2 y 

la Ruta Nº 3 Los límites espaciales que comprenden la zona de estudio están baJO un mismo 

sistema político y adm111 1strat1vo 

3.4.1 Características de la po blación <le Frny Bentos 

A lo largo de estas seis décadas, Fray Bentos no ha mostrado una variación significativa en 

lo que refiere al número de habitantes El mayor crecimiento poblacional se efectuó entre los 

años 1 963 y 1 975,  años de pleno trabajo del Frigorífico Anglo En estos años, se produjo el 

aumento más significativo a escala poblacional (2392 habitantes) en Fray Bentos. ya que en 

los años posteriores al cierre el crecimiento fue cas1 nulo s i  se considera el Censo de 

Población del año 1 98 5  40 

"'En este ultimo 11cmp11 dH.:ho pl11.i1te "il.: com 1r110 en es.=1..11ano e con1ltcto Jch1<lo al hlmJUL'o por panc di.' 
amb1cntahstas quc mamlicsLan su 1.h-;cn:pancia (;(111 la m .... 1alac1on J1.: las l'utui as Planta:-: di.: Cdulos:1s l k ..: .... la 
mIDli..:rn la m:tivi<la<l com1..'fctal \ tunsllca que mcncion�1ba :->e ha v1�ll1 afoctatla 111 

Ver /\nc,os. Cuudw N"I pag 1 2  \ graJica pag 13 
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El Frigorífico A nglo y la /tlentidutl Fraybenti11t1 

S 1  bien los ú l t imos datos registrados son del Censo Fase 1 2004 y demuestran un aumento de 

499 habitantes con relación al  Censo del año 1 996, es necesario apreciar (aunque no se 

cuente con datos oficiales)que debido a la Instalación de las Plantas de Celulosas Fray 

Bentos ha comenzado a "al bergar" en la actualidad, famtl 1as provenientes fundamentalmente 

de Finlandia {pnnc1pal pa1s inversor) y otros departamentos provocando un aumento en la 

bl . -1 1  po ac1on. 

C A RACTf·:RJ,\''l1CA S  1�-CONOMICAS: Los últimos datos registrados.¡� señalan que la 

d1stnbuc1ón de la Poblac1on Económicamente Activa para sectores de act1v1dad econom1ca. 

presenta una disminución en el peso porcentual del sector primario (ganadería, agncultura . 
.¡· 

sociales y persona les) ' Dicho descenso fue fundamentalmente provocado por la d1smmuc1on 

de personas que se dedicaban a las act1v1dadcs trad 1c10nales 

En el sector secunda no hubo un fuerte incremento de la PEA en la fabricación de al imentos 

y muebles de madera Como contrapartida se registró una retraccion de la PEA en la 

mdustna textil y confección de ropa. 

Por otra parte, el incremento del sector terciana se debió fundamentalmente al crecuniento 

de act1v1dades comerciales de restaurantes y hotelerías. 

Por último, se puede señalar que dicho aumento se ha visto favorec ido en estos ult1mos 

meses por la apertura en la ct udad de empresas comerciales de capitales extran_1eros y 

nacionales que se han acercado a la ciudad debido a la actividad de las Plantas de Cel ulosas 

que estara en funcionamiento en el último trimestre del 2007 

3.5 Sistematización d e  las entrevistas realizadas 

A conttnuac1on, se presenta la sistematización de los resultados obtenidos de las entrevistas 

realizadas a los diferentes actores sociales. 

En primer l ugar, presentaré la informac ión proveniente de los tnformantes calificados, para 

luego hacer reforenc1a a los resultados obtenidos de los ex obreros y de los Jovenes que 

residen en Fray Bentos 

11 S¡;gun d intcndcllll.! de R10 N!.!�!lO d Sr 1:rnnc1sco l\.:ntu11011 1.m uno Clllrl.!\ 1-:tu puhlica<la c:n ··Bolctm 

lnli1mwt1nl 1 .. sp111,;10 Hotnia- Afü> 2. n''2 ·· -.;cñal:i que l:i constn1cc1ún d.: la Plantu 1 �otnw c:--p.:ia d amhu <le 
1 )()() p¡;r-.;onas Je otro" dcpai1am1..11lt>s 

1' VlJ \ V Censo" Jo; Poblacmn ' Vivienda 11 Vc1
. 
Am:,os. Cu:iJro N''-L pag.12 
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3.5.l Entrevistas a I nformantes Calificados 

Segun los mfonnantes cali ficados, el aporte del Frigorífico Anglo a Fray Bentos no solo se 

dio a nivel laboral srno que fue tamb1en un referente en l o  social y cultural a traves de la 

l legada de los m m1grantes con sus trad1c1ones y modos de vida. De esta forma fue un 

elemento fundamental para la consol1dac1ón de la ciudad Dice al respecto el entre\ 1stado 

·· .. e11 la cm�/'ormacu)11 del fütado de ohreros del l·i-lgorffico \e datun má.\ de 60 

11ac.:ionalldadt!.\ dUerentt!.\, o \ea 60 nacionalulcules o ¡1a1st!.\ qui! nutrieron a emplead<H y 

ohn:ros del 1·/·1gor!fico Anglo. 60 paises c.:un 1111 90% pertenec.:iente a 1�·11ropa . .  ·"'4 

"Cada uno i·enia 110 solo con s11 l'{(/tjtta de ropa sino con 1111 antepasado e/¿ c11lt11ra e 

h1 \·tona t¡11e llegaha ac.:á y 110 solamentl! trahu_¡aba t!/1 td A11xlu sino que se 111\lalaha con s11 

c11lt11ra y esa cultura empezaba a echar raice.\ acá y e:m le daha a Fray Hento.\ 1111 \llhnr 

c:os111opo/11a i111pre.\·1011a11te " 45 

Todos los entrevistados señalan a Fray Bentos como la "cocrna del mundo" lo que demuestra 

la s1gnifícac1ón que tuvo para la zona ésta Jndustria· 

" . . .  en aquel mome1110 éramo.\ los d11e1los del 1111111<10. la cocina dl!l 1111111do, todo el 11111ndo 

di:pendia dct nosotros. m1es1ras produccwnt!s 1•cJ/ia11 lo que c¡uenamos 110.mtro.\, 110.l' dia 

\'a/en lo l/111! los demús dice11 t¡11e mle . . .  ·4f• 

Esta etapa de gran auge fue producto de las guerras que se desarrol laban en Europa, que de 

manera indirecta proporcionaban traba.10 constante para esta región a traves de la elaborac1on 

del come beef, al i mento pnnc1pal de los soldados 

Por otro lado, se señala a Fray Bentos como el Jugar donde se dio ongen a la Revoluc1on 

Industrial del R10 de la Plata, siendo también el lugar donde no sólo se desarro l laron 

estudios y o mventos de diferente índole como el extracto de cafe, yerba mate, smo también 

el escenario donde se encendió la pnmera lámpara eléctrica del U ruguay. 

1 1  V cr /\nc,�h. I · nlJC\ isla N''1. pug 1 O 
11 V.:.r /\m:,os, L ;ntrc\ 1su1 N"1 , pug. 1 2  11' Ver /\nc\os. Fnlrc\ isla N·' 1 p:ig 7 

23 



El Frigorífico Anglo y la ldentitlatl Frayhentina 

Siguiendo con el análisis, los informantes cal ificados destacan la época como próspera a 

n ivel económico y las 1mpl icanc1as de esto en lo social, s1tuac1ón diferente a la actual 

"Ames la gente 1•11·ía h1e11. y eso le daba tiempo para hacer otras cosas. ahora u la ,!!,ente no 

11.! alcanza el tiempo 111 su¡111era para f.!.anar lo indis¡w11sahle para 1'ii'ir. y eso lleva a ocupar 

casi el J 00% del f/empo fthre. ''Ante.\ la gente trahajaha N-1 Ohsy sahía c¡ue lo que gana ha le 

rendía ¡>ara vivir y lo ga.\taha. " r  

"f,u estructura .mc1al ha estado muy encadenada al co11117orta1111ento de la eco1101111a. t:'.\ 

impos1hle hahlar de una sociedad sin hahlar de los componentes ec:onóm1c:os y como están 

"?fluyendo en la.forma de trabajar "
�

' 

" . nos llamaban la Suiza /)e Amé nea, 1111 lugar dónde c11alq11ier espaílol, 1taltano que l'l!nia, 

sabia q11e 1•e11ía a 1111 /ugar dó11de iba a encontrar trunq111/ulad, prospendad, trahcl)o. donde 

1ha a poder armar s11 .familta, hoy estamos en la otra 1•ereda donde nadie co11fia en lo que 

hay acá dentro, más l'Gle irse c¡ue quedarse a traha1w· acá. que acá no .�e encuentm la 

solución pnra armar 11najú1111/ia, para pro�resar. No.\ 1111cuntramos con c:ontl!xtos d{/i!r1111tl!.\, 

1!11 aquel moml!nto éramos los d11dio.\ del mundo. la cocina del mundo, todo t!I m1111do 

dl!pemha de no.wtros. nuestras produc:cione.\ 1•alían lo q11e queríamos 110.rntro.\. ho.r clia 

valen lo que los demás dicen que mle . . .  · ·4'i 

Una vez que la fabrica cerró, además de desaparecer la fuente laboral, la Intendencia 

Municipal de Río Negro intentó, sm demasiado éxito, a través del "Parque 

lndustnal'' impulsar emprend1m 1entos de empresas dedicadas a diferentes rubros. 

Se señala que en Fray Bentos dio lugar a estafas financieras relacionadas con la 1 11dustria 

frigorífica dónde de algun modo se aprovecharon de lo que el Anglo significó para la 

población. 

"1- iny He11tos .\e l!l?f'ermo di! nostalgw y .fite el caldo de cultivo para esta/adore\ que 

q11i.\iero11 c:on el nomhre del Anglo llenarse los holsi/los "10 

P V1..-r Anc\.\l:O:, l:nlrc\ isla N''3 pag 1 :> is V l..'r Anc\.os. Entre\ 1s1U N'' 1 pag (1 
1� V cr /\nc\.11s, Fnln.!\'tsla N'' 1 pag 6-7 
"' V Gr /\nc\.ns 1·1Hrc\ isla N''3 pag. 1 1  
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" . . .  si hit!11 a Joi·ay Henws el A nglo le hizo hien por un lado desde e:/ punto el..: 1•1s1a 11conám1co 

y cultural, /11 /11::0 mal pur t.:! otro, ac.:á l·i-ay Rentos \frió mucho.\ a11o.\ espi:rando todo di.!I 

Anglo . U Anglo cerrá y es como e:/ chiquitín que e.\pem tocio dl!! padrl! y un dta el padri: 

fallece o dt!saparect! y el chu¡mlí11 no til!nt! más nada . . . " ·· . .  h·ay Hentos está lleno dt! 

nostalgia y tocio lo que haga 1•islumhrar el rec11ado del Anglo acá hace: raíces e11se�111cia 
" ·1 1  

Con relación a l  cierre d e  l a  Planta Industrial, s e  puede observar q u e  las op1n1ones d e  los 

informantes calificados entrevistados coinciden con lo expuesto en el Marco Conceptual de 

este trabaJ O, planteándose de alguna manera la no visión por parte de los fraybentmos de la 

relación global-local· 

"Hay que escaplll'St! un poco del amh1ente local para 1·er como 1•a camhwndu la estructura 

comercral e mdustrwl en el re.\fo ele/ tmmdo "52 

"Había gente qw: no mira ha más que sus recuerdos sin mirar el entorno de cómo cambiaha 

el mundo en .rn e.\tf'lll'lura comercial e 111dustnal. M los mgle.w.!s se.fi1eron un día era porque 

l!So no ciaba más por má.\ e11tus1asmo c¡11e se ¡m ,·1era porque esoji11n·1uno t!n hase a un 

con.\lm11dur "'' 

E n  la actualidad se apuesta a otra actividad que es la forestación y las Plantas de Celulosa, 

emprend1m1ento n uevamente extranjero, pero se cuestiona s1 sera realmente una fuente 

laboral duradera en el tiempo 

3.5.2 Entrevistas a Ex Obreros del Frigorífico Anglo 

La edad de los cinco ex obreros entrevistados oscila entre 60 y 80 años Los mismos 

manifiestan que la forma de ingreso al Fngorífico no requería caltficac1ón lo que explica que 

el trabaj o  que ali! real izaban los obreros era rotativo siendo la manera de aprehender a través 

de los propios compañeros. Se puede observar como los ex obreros relatan de manera 

detallada las actividades que desempeñaban dentro de la fábrica· 

'1 Ver /\m�\os, l · nlrc\'lstu N''3. pug 1 1 '" V . 
N' ' · 

cr Am:\os hllrc\ tsla ' 1 .  pag. 'i 
'1 V1,,'í J\nc.....:os. l .nlrcnsta N'' l .  pug.1 
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·· . .  e\  a/11 do11de se etu¡uetan los tarro.\, porque ''ª de la draga de la cons1!r1·a do11dl! se lamha 

el tarro. despué\' JW!:.aha a la pmtada por mtermec/10 de la cinta 1ra11sportaJora y e11 la 

¡>i111ada estáha1110.\ t!tic¡uetando. ,.j./ 

Los años trabajados por los entrevistados en el Anglo oscilan entre 1 5  y 37 años 

demostrando con esto la estabi l idad laboral Con referencia a la participación de los obreros 

a l o  largo de esos años en actividades "extralaborales'', la misma se remite a la part1c1pación 

en Asambleas de trabaJO ( q ue de alguna manera tiene relacion con lo estrictamente laboral) y 

en un solo caso la participación se dio en el Club de Futbol Anglo donde es s1gndicat1va la 

frase del ex obrero entrevistado 

·•Jramo.\ ohreros y .\it!mprt! nu.\ decían a modo clt! nm mira que si no )11}!.ÓS e11 el Anglo te 

\'llll a echar ". ·15 

Siguiendo con las preguntas real izadas, el aporte fundamental que Fray Bentos tuvo del 

Fngorifico Anglo, tiene relación , según los entrevistados, con el bienestar económico 

"Ale da 11ostal}!.1G hahlar ele aquella Jpoca. eran tiem¡'°s ele hohemia para nm·otro\, c!ramos 

11111yj61·e111.!.\ y con 18 o J <) afio.\ c:ohrahamo.\ 1111a qumcena que era un plata/ y a la 

prá:wna qu111cena seg11ía111os 1enie11do plata, <!ra muy d{f'er1t111e todo, los hade\,  1 ray H1111tm 

era má\' c:hico. tenía 11111110.\ ,·omen:ios, había más unión , nosutro.\ nos co11octa1110\ más •·-'' 

"/.os días de c.:obro era una glona ya cerca d11 la pla111a encontrabas 11e11cleJores con los 

canastos llenos 111.!lldiendo pasteles. ropa. 1•c11dían hasta l!Scarhadientes 
.

. j " • • •  ve decía t¡11e 

c:aía la grande en f< i·ay Bentos cada 1 5  días que era cuando w c:ohraha. eran é¡)()cas 

mara 1'111 osas ' '58 

Con respecto a la opi111ón que le merece el cierre del Fngonfico, se plantea el conoc1m1ento 

de que el mismo se realizó porque el propio mercado no le permitía ganancias Tambien se 

ha planteado que se han tratado de inculcar, por l lamarlo de alguna manera, a la población 

' 1  Vc1 t\nc\os. l ·ntn:v1st:.1 N''5, p:íg.23 
" V1.-r /\J1cws, Fntrc\ istu N'' 1 ,  pag. 1 5  
"' Ver /\J1<.:\1>S. 1 :nLrc\1sla N''2. pag 1 7  
,, V c::r /\n..:\o;o; l ·:ntrcn;ta N''1, pag 20 
'x Ver /\nc\os Fnln:\'lstu Nº3, pitg 2 1  
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que las causas fueron provocadas por los propios obreros, motivo que no queda demasiado 

claro . 

.. hasta el Jm de hoy. la gente si! pregunta porque se cerró. el/u.\ . lo.\ mp.leses dueron el 

Frígur[fic:o no trahaja más y se cerró, no se llevaron nada, se mandaron a mudar . 

I . I .. y¡ Aparente111e111e dic.:e que era porque ya no e \'en·m exportar a c.:arne 

"A.fucha gen/e clice l/Ue los oh re ro.\ decían que se \'ayan los p.nngos ¡>ero pwnsu que e.mJ1111 

una artimaña po/í11ca para d!famar al ohreru ,.(¡(J 

Sin embargo al momento de responder que se hubiese hecho con referencia al cierre. en 

general se manifiesta no saber, pero está presente el deseo de que siguiese funcionando 

Por último, al momento de definir al fraybentmo, se lo define como soltdano y poco 

emprendedor 

" Yo a l·i·ay Bentos lo d1J.fi111ría <-'omo 1111 puehlo soltdario, de por sí e/Ji·ayhent1110 e\ mí. 

pero somo.\ má.\ solidarws con lo.\ Je qfúera t/IH! e111re nosotros. oca 1·1en11 1111 110./i'ayhl!11t1110 

y se le da todo, todas las ¡wsihi/idaJes . . .  , ,(, , " . . .  creo l/llf.! el ji-ayh11nt11w 11n s1 110 es tan 

1!111premiedor. nos c¡uedamos con la .figura de lo.\ mgleses que n<H dieron y a \'Í sl!g111t110\ 

I I I fi ,.(,} t!speralll o <¡lit! <1 g111en 1·e11ga ' e q 1era . . .  

3.5.3 En trevistas a Jóvenes gue residen en Fray Bentos 

La edad de los jóvenes entrevistados. oscila entre 1 5 y 2 1  años 

Todos se han identificado con el Balneano Las Cañas, siendo el Fngorifíco Anglo 

considerado sólo como generador e.le trabajo para los fraybentinos en una determinada época 

La información que tienen acerca del Frigorífico Anglo la han adqull'ido a través de 

Instituciones Educativas o relatos contados 

Al momento de defírnr al fraybentmo, se ha realizado la comparac ión con otras poblaciones 

�· V 1.'f /\nl.!\l>s. l :ntrl.!\ 1sta N'' I pag 1 5 
"' Vl.!r /\m.:\os. l ;ntrc\ 1slu N''2. pag 1 X Ci l  v ... ·r Anc\Os. Entre\ 1stu N'' 1 pág 1 6  
''� V..,, /\ne\ ns. I · ntrc\ tsla N''4 pag '.!J 
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cercanas como lo es Mercedes o Young, resaltando de estas ci udades la caractenst1ca 

emprendedora de las mismas a diferencia de los fraybcntmos 

. . Young e.\ 1111a cillllad lotalme111e contra a lo que es l• i·ay Bentos porque tiene una 

mentalidad totalmeme dUere111e. son ¡web/o.� n vales y no entiendo port¡ue, porque realmente 

y 110 e11tre11do porque eso es un concepto esnipido, en l.!! ¡Jensar y en el ¡n·oo!der .\i w11 

d!fi!rentes porque la $!_t!nle de Ymmg e!.\ una gente pmd11ctf \ 'a. los .fl"ayln:ntinos .wmcH 

ra111h/0111aníacos pon¡ u e 1.1s 1111.fenúmeno que se dio y e
.
\ muy Ú!/icrl que lo saquen ahora, me 

¡>arec.:e que la p,ente ele l· ray Hento.\ sr e.\ .wlrdana . . r.• 

Se lo define como un ser solidario y de alguna manera pasivo· ' 'dema.\rada tranquila ", "11os 

conc.:enlramos todos en la rambla ... "somos ra111h/0111aníac.:os ' '. 

Esta última caractenstica qu1zas sea porque el punto de encuentro es en la Rambla Costanera 

de la ciudad 

,;. v�r Al1C\lb. l:ntn:\ 1stu N'' 1 .  pag.27 
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CAPITU LO Nº4 

4. 1 Análisis 

La h istoria de Fray Bentos estuvo relacionada con el Frigorífico Anglo quien, durante el 

desarrol lo  de su actividad y su posterior cierre, fue el actor socioeconómico pnnc1pal o casi 

único que durante 1 1 5 años pautó la economía y la vida social de la ciudad. 

La llegada a la zona de inm igrantes en busca de trabaj o  condujo a la formación de una ciudad 

con una diversidad de identidades en donde la convivencia de éstas tuvo como factor de 

identificación común el Frigorífico Anglo, quién pareciese ser el actor que se encargó de 

facil itar que esa coexistencia fuese posible. 

Fray Bentos en un determinado territorio se convierte así en una sociedad local confonnando 

no sólo un sistema de relaciones económicas a través de la actividad del frigorífico sino 

también un sistema de relaciones sociales donde las diferentes culturas j uegan un rol 

importante. 

Fray Bentos ha transcurrido por una historia de cambios. Estos cambios se han dado también 

a n ivel global En 1 924 se i nstala en la zona el Frigorífico Anglo que responde exitosamente 

a las exigencias del mercado debido a la Segunda Guerra M undial .  Es decir ex1st1ó una 

lndustna q ue tenía un mercado específico y respondía a las exigencias del mismo, que luego 

se enfrenta al fin de la guerra en Europa, lo que implica la desaparición de su principal 

"'cl iente" no consiguiendo adaptarse a nuevos desafios, a los cambios globales. 

La culminación de ésta guerra impl icó también cambios en Fray Bentos En 1 979 se cierra el 

Frigorífico Anglo, en ese tiempo llamado Frigorífico Fray Bentos, por lo que se pude señalar 

que lo específico, lo local no logra articulación con lo global. 

Siguiendo el planteo de Arocena, se puede observar como se produce esa interrelación entre 

el Sistema y la Historia. 

Esta relación ha derivado en un Modelo con representaciones poco claras en el momento 

actual. Fray Bentos vivió mucho tiempo recibiendo todo del Anglo, generándose de esta 

manera un efecto totalizante de dependencia y cierta "comodidad'' por parte de la población 

para impulsar empren dimientos nuevos. 

Existe por tanto una flexibilidad para afrontar el cambio y establecer nuevos proyectos, en 
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palabras de Morin. "hay una cns1s en el sistema de representaciones" que penrnta la apertura 

a nuevas representaciones. 

En esta coexistencia de identidades, se encuentran dos aspectos. por un lado, la 

identificación con el Frigorífico Anglo por parte de aquellos que transitaron por la historia de 

funcionamiento del mismo, y que su cot1dianeidad estuvo influenciada por la actividad 

1ndustnal: por otro lado, nos encontramos con el JOVen fraybentmo que se identifica con el 

Balneario Las Cañas (centro turístico que más desarro l lo tiene en la actual idad ) 

Esta nueva generación (que si bien le fueron transm1t1das h istorias acerca del Fngoríftco 

Anglo )  no logra identificarse con el Anglo, no lo ven como identificación "del fraybentino" 

porque no vivieron ésa época. 

Vemos como la construcción de la 1dent1dad por parte de las viejas generaciones se efectúa 

desde un amb1to laboral mi entras que en las nuevas generaciones la identificación se efectua 

a partir de una zona terntorial, en este caso a través del Balneario Las Cañas. 

Con ello no trato de establecer comparaciones pero s1 de v1sualiz.ar como los valores y 

normas que se construyen a través de la h1stona producen la identificación del ind1v1duo con 

su entorno 

De alguna manera, hay que tener presente que en la actualidad la mayor parte de la población 

tiene más de 50 años64 dándose la posibilidad de que sean ellos mismos los encargados de 

rev1v1r ésas epocas 

Como lo plantea Daniel Mato''5. hay d1\.ersos actores sociales que promueven y reviven sus 

representaciones ya sean politicas, culturales, sociales 

A medida que el tiempo pasa se va produciendo una dual idad, por un lado se da la 

continuidad de una 1dent1dad basada en el recuerdo, una identidad que en su momento fue 

legitimadora, y por otro la ruptura con aquella. De alguna manera, se está ante la presencia 

de una 1dent1dad proyecto manifestándose lo planteado por Arocena en el paradigma 

alternativo, es decir, el rechazo de la existencia de la un iversalidad de valores y generación 

de nuevas 1dent1dades 

Esta ·'trans1c1ón" se vincula con la relación global-local donde se manifiesta que las 

Id v..,-r /\nc,tl. Cum.lrn N"2, pag. 32 
�' ldcm 1 4  
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respuestas a los cambios de la globalización están dados por la especificidad de la región. 

Sin embargo en l a  actualidad, la articulación que antes mencionaba entre lo local y global, 

trata de darse a través de la actividad turística y forestal. 

Estas alternativas a un modelo de desarrollo como lo fue el Anglo permiten visual izar la 

transición de esa identidad fuertemente arraigada , legitimadora, a una identidad nostálgica 

que convive con una identidad proyecto que hace que no exista una identidad local defímda, 

observándose una "apertura" hacia el que viene de afuera. Quizás esta "apertura consciente" 

sea el resultado de varios factores, puede ser que el fraybentino siempre estuvo relacionado 

con actores no locales como lo fue el Anglo, tendiendo de alguna manera a valorar lo 

exógeno: o podria deberse a la falta de éxito de actores locales para l levar adelante nuevos 

emprend 1mientos, ejemplo la J . M. R  y el Parque lndustrial. 

Por otra parte, la definición "del ser fraybentino" que tienen los entrevistados se da a través 

de la oposición a otros demostrando que en el colectivo hay una identificación comun que es 

la solidaridad pero se reconoce una actitud pasiva, poco emprendedora. Esta solidandad se 

demuestra a l  "que viene de afuera" tal vez porque en la formación de la identidad 

fraybentina la m i rada del otro, del de afuera, tuvo una influencia sign ificativa, de 

reconocimiento, así lo demuestra la forma en que era conocido Fray Bentos. "Fray Bentos la 

cocina del mundo". 

En la actualidad, parece que la h1stona vuelve a repetirse, Fray Bentos se con vierte 

nuevamente en centro de interés tanto a nivel nacional como internacional con la  111stalac1ón 

de las Plantas de Celulosa. N uevamente el Desarrol lo  Local de la zona responde al sistema 

económico global pero no se asegura la apropiación del excedente por parte de la localidad. 

Se podría decir que la i nterrogante se relaciona entorno a la posible degradación y 

contaminación del medio ambiente, es decir, s1 el desarro l lo va a ser sostenible, s i  se 

lograran "sati.�facer las neces;dade.\· del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para sati�/cu.:er las prvpias ". r><• 

"° "El Dcsunullo � d Medio J\mh1cn11.:: una <l1cotomiu falsa ... Pág36. M1meo 
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CAPITlJ  LO Nº5 

Conclusiones y Reflexiones finales 

E l  objetivo de esta tesis fue anal izar cuál ha sido en las últimas seis décadas la influencia del 

Frigorífico Anglo en la 1dent1dad de los fraybentmos 

La util 1zac1on de una metodología de enfoque cuant1-cuahtativo donde se analizaron fuentes 

secundarias y se realizaron entrevistas sem1estructuradas perm1t1ó obtener insumos y 

analizarlos desde el marco conceptual para cumplir con el objetivo planteado. 

Se logra concluir que en el lapso de tiempo analizado (seis décadas) el Fngorífíco Anglo ha 

influido en la 1dent1dad fraybentma de manera diferente. 

• desde 1 945 a l 979, la identidad fraybentina estuvo fuertemente influenciada por la 

actividad que ejercía el Anglo el cuá l provocaba altos beneficios económi cos a sus obreros, a 

la zona y a la empresa. Existe una identidad de tipo legitimadora donde se reconoce a la 

Planta Lndustnal como el actor soc1oeconómico principal que de alguna manera actuaba 

como motor de progreso 

• luego del cierre ( 1 979), esta identidad legiti madora se va "desvaneciendo" ante la 

desaparición de este actor local presentado los fraybentinos una actitud de espera en el que el 

resurg1m1ento del mismo trajera nuevamente los "tiempos de µ;lona" 

• E n  la actualidad y co111c1d1endo con el trabajo del CLAEH real izado hace 1 3  años, se 

concluye que existe una identidad nostálgica, basada en los recuerdos. en aquellos que 

estuvieron vinculados directamente con el Fngorífico Sin embargo, este fenómeno no se 

presenta de igual manera en los jóvenes ya que la Identidad tiene relac ión, con el terntono, 

1dent1ficándose más precisamente con el Balneario Las Cañas. 

Por último, s1 bien se logra analizar cuál ha sido la influencia del Anglo en la 1dent1dad 

fraybentina en éstas últ imas seis décadas, sería 111teresante considerar para futuras 

investigaciones, teniendo en cuenta el trabajo del CLAEH profundizar hasta la actualidad 

cada uno de los ejes de desarro l lo Sistema, H1stona, Modelo, por otra parte creo que tamb1en 

sería interesante analizar en que medida la Instalación de las Plantas de Celu losas en Fray 

Bentos logran incidir desde s u  aparición en la identidad fraybentina. 
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