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El puente Mauá, el Banco Mamí, la Panadería Mauá, /(1 Farmacia Mauá, la Radio 

M(luá, el Cambio Mauá, la Churr(IStaría Mauá, la Gm;o/inera Mauá, la Rua Barón de 

Mauá, .. !)'011 los nombres elegidos reiteradamente y cacofó11icame11te pronunciados pur 

todos los habitantes de las ciudades de Río Branco y f(lguaró11 ... 

Es 1111 símbolo emh/emrítico y curioso ... pero dice mucho más. Dos ciudades, un 

puente, 11110 frontera •.. una población integrada. Este es sólo un ejemplo de lo que 

sucede en la zona fronteriza de Uruguay y Brasil. 
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PRESENTACIÓN: 

La problemática de la "zona fronteriza'' ha sido y sigue siendo tema de estudio por parte de investigadores 

proven ientes de d iversas discipl inas, tanto en nuestro país como en el mundo. Tiene relevancia desde el 

punto de vista económico específico (economía formal e informal, leyes comerciales y aduaneras); en lo 

que respecta a las relaciones de poder entre los Estados - Nacionales (fronteras contestadas, 

competencias, regulaciones, desregulaciones, acuerdos, conflictos, guerras, balcanización, etc.); en cuanto 

a las instituciones que gobiernan y gestionan los estados, los departamentos y/o municipios; los valores 

y las costumbres que d ist inguen a su población, etc. Desde el punto de vista sociológico su importancia 

rad ica en lo que respecta a la d inámica del desarrollo de la población (desarrol lo humano), en cuanto a la 

vida cotidiana de sus pobladores y a su auto - percepción , en relación a los modos de vida y las formas de 

interacción en el pasado, en el presente y en su futuro inmediato y mediato. 

La preocupación desde los diversos ámbitos académicos cobra mayor magnitud en la medida que se 

están procesando mecanismos institucionales d iversos de "integración regional" en el contexto de la 

nueva fase de globalización o mundial ización del sistema capitalista. 

La situación de la frontera en este contexto y en el marco de los procesos de Integración es una 

preocupación constante y trascendental no sólo para los cientistas sociales sino. además, para los 

gobiernos de todos los continentes. El proceso más avanzado es el caso de la Unión Europea que tuvo 

d iversas etapas y en cada paso fue incorporando más países. 

En el continente americano los avances y retrocesos en la constitución de diversos grados de 

in tegración están en la agenda de los Estados: desde el proyecto a concretarse en 2005 del ALCA (Área 

de Libre Comercio de las Américas) impulsada por los EEUU en el que participan todos los gobiernos 

lat inoamericanos desde Alaska a Tierra del Fuego (excepto Cuba), así corno las fortalezas, debi l idades y 

desafíos de los mecanismos de integración regionales en el contexto de la mundial ización, como son los 

casos del Tratado de L ibre Comercio de América del Norte (EEUU - Canadá -México), CJ\RICOM, la 

Comunidad Andina y el MERCOSUR (Brasil. Argentina. Paraguay y Uruguay). Las prioridades de los 

gobiernos tiene relación con el énfasis que cada uno de el los ha puesto en la fortaleza o el impulso de uno 

u otro mecan ismo de integración: regional o continental. 
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Esta investigación se propone avanzar en el análisis de la zona fronleriza uruguaya - brasileí1a en el 

marco contextual de los procesos de inlegrcu:ión, continuando con el estudio comparativo de la región 

que realizamos en el Taller Central de Investigación, opción Sociología Urbana. Se estudia la frontera 

Uruguayo - Brasileña pero, en este caso, nos preocupa la intewación desde el punlo de vis/a de las 

personas que habilan la zona y cómo la perciben desde ambos lados de la frontera. 

El abordaje sociológico de nuestro objeto de estudio, la ''zona de frontera", no pretende profundizar 

sobre todos los aspectos económicos, sociales y políticos que abarcan la problemática de la frontera. 

aunque estos tópicos se verán reflejados de alguna manera. Tampoco vamos a estudiar la Integración 

desde el punto de vista instilucional n i  los problemas, avances y retrocesos que el M ERCOSUR ha tenido 

desde su constitución en 1 99 1 ,  pues un abordaje de este t ipo exigiría un trabajo exhaustivo de indagación 

de cada uno de e l los y escapa a los objetivos y posibi l idades de esta investigación. 

En una primera aproximación nuestro trabajo consistió en la exploración de las características 

específicas que se manifiestan en la población de frontera de ambos países que permit ió responder a la  

pregunta de investigación acerca de qué elementos la asemejan y qué elementos la d iferenc ian. 

V isualizar las semejanzas y d i ferencias en esa primera etapa permitió la descripción a la que 

aspirábamos y formular una primera hipótesis que, a nuestro entender, fue ratificada. 

las caraclerísticas que comparte la región ji·onteriza genera una especial. forma de integración que 

puede caracterizarse como un complejo social de unidad cultural puesta de manifiesto en la interacción 

permanente, los valores. las coslumbres. los saberes y necesidades . . 

En la medida que se avanzó en el estudio, se plantea como objetivo profundizar en el análisis con la 

pretensión de detectar y describir no sólo las semejanzas y d iferencias en la zona. sino además 

aprehender la percepción de sus habitantes con respecto a la comunidad ampliada que se construye en 

ella. 

Los datos relevados en una primera instancia, los test imonios recogidos en el transcurso de la 

investigación y el análisis rea l izado, nos permite arriesgar una interpretació11 de los porqué de esta 

integración "por abajo" que nos permite enriquecer y formular una nueva hipótesis que abre, a nuestro 

entender, las perspectivas de nuevas líneas de investigación para su contrastación empírica. 

La comparación entre la frontera Uruguay - Río Grande del Sur, se plantea desde las perspectivas de un 

análisis critico empírico y cualitativo. Se aportan datos cuantitativos basándonos en fuentes secundarias 

derivadas del censo para Uruguay ( 1 996, VIJ genera l de población, 1 1 1  de hogares y V e viv iendas I.N.E. 

Instituto Nacional de Estadística y Censo), para Brasil, (censo 1 996 - 2000 fuente IBGE, Instituto 

Brasileiro de Geografta y Estadística), y diversas fuentes bibl iográficas tanto de Uruguay como de Río 

Grande del Sur. 

Se procesan los datos recabados a través del método comparado y se complementa el estudio de 

caso múltiple (poblaciones urbanas de frontera) con un trabajo de campo realizando 12 entrevistas en 
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profundidad a pobladores y representantes de los gobiernos locales de Río Branca y Yaguarón que 

aportaron elementos de referencia para las conclusiones arribadas. 

En la búsqueda de una interpretación de las razones de esa unidad cultura/ fronteriza se realiza una 

indagación en el pasado y se presenta una breve reseña histórica que sirve de referencia y que aporta 

elementos de comprensión, no sólo de los fuertes lazos que unen a las poblaciones de ambas zonas 

fronterizas sino, además, acerca de los bloqueos o limitaciones para que dicha unidad se profundice. 

La estructura de la exposición de nuestra investigación se dividirá en capítulos articulados de tal 

manera que se presentan en un Primer Capítulo la fundamentación del diseño y las estrategias así como 

las preguntas de investigación y la hipótesis formulada en el inicio; un Segundo Capítulo de precisiones 

conceptuales a través de distintos abordajes teóricos; un Tercer Capítulo que presenta una referencia 

histórica de la zona, un Cuarto Capítulo donde se desarrolla el proceso de investigación a través de la 

metodología comparativa, un Quinto Capítulo basado en testimonios recogidos sobre la percepción de lo 

habitantes de un caso específico del complejo fronterizo estudiado: Río Branca- Yaguarón y, por ultimo, 

se concluye con un Sexto Capitulo, que a la manera de conclusión se expone una interpretación del tipo 

de la integración fronteriza percibida por quienes habitan la frontera, combinando los fundamentos 

teóricos con los datos estadísticos y testimoniales. 
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CAPITULO l 
1- Fundamentación de Diseño 

Estrategia empleada para realizar la investigación. 

Desde el primer paso de la investigación que consistió en un diseiio descriptivo. el procesamiento de 

los datos recabados que l levó dos años de trabajo, y el avance del estudio nos permitió abordar la 

realidad de la zona fronteriza. En el desarrol lo de la investigación pretendemos profundizar el estudio 

aportando una i11terpretació11 tentativa del fenómeno de la i11tegració11 fro11teriza part iendo de las 

evidencias empíricas. 

Se ut i l iza el método comparativo de dos poblaciones fronterizas para verificar sus analogías y 

d i ferencias. Esta estrategia de investigación pretende superar las l im itaciones de tiempo y recursos, pero 

nos aporta, sin embargo, la posibilidad de recurrir a datos cuantitativos que se complementan luego con 

entrevistas en profundidad. 

Para el anál is is comparativo hemos seleccionado las variables: cantidad y distribución de la 

población, niveles de alfabetización, cantidad de casas urbanas y rurales en cada región, cantidad de 

personas que migran de un lado a otro en busca de mejores oportunidades o para acceder a más bienes y 

serv icios con igual presupuesto que antes de migrar y cantidad de personas ocupadas en la industria de la 

construcción. 

2.- El objeto de Estudio: la frontera uruguaya - brasileña. 

El proced i m iento consiste en tomar pares de objetos de e!;t11dio. Comenzamos por comparar 

empleando, en primer lugar, el método de comparación de la diferencia detectando las semejanzas 

generales y las diferencias cruciales en los tres primeros pares de objetos a tratar: 

1 .-En un primer paso, tomamos el conjunto del país, Uruguay, con el Estado de Río Grande do Sur 

porque, a pesar de que en un caso se trata de un Estado - Nación y en el otro, un Estado de la República 

del Brasi l, ambos territorios se asemejan en cuanto al espacio geográfico que ocupan y la frontera con el 

país vecino abarca exclusivamente ese Estado brasileño. Por otra parte, éste estudio personalmente es 

importante por t ratar una rea lidad que nos es familiar y de la cual siempre nos inquietó en lo que refiere a 

las políticas del gobierno para con la frontera (apertura, cierre, restricciones de d i ferente índole), donde 

no siempre entendíamos la lógica de las medidas tomadas por los Estados. 

2.- Un segundo paso de comparación, detecta las características del conjunto de Uruguay en 

comparación con los departamentos de su área fronteriza. 

3 .- En un tercer paso, procederemos de igual forma con el Estado de Río Grande del Sur y sus 

municipios fronterizos. 

4.- Para culminar, realizamos la comparación de los departamentos uruguayos y los municipios 

riograndenses, objeto de estudio de esta investigación. En este caso, el método de comparación del 
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acuerdo permite complementar el análisis señalando las semejanzas cruciales y las d i ferencias 

generales del objeto de estudio: la frontera uruguayo- brasileña. La "zona fronteriza" a comparar. 

comprende: a).- los departamentos uruguayos de la frontera Noreste : Art igas, Rivera, Cerro largo. 

Treinta y Tres y Rocha y b).- los municipios brasileños de la frontera Suroeste del Estado de Río Grande 

do Sul distribuida en cuatro regiones: 1.- Uruguayana - Quaraí, 2.- Santana do Livramento, Dom Pedrito, 

3.- Bage, Herval, Arroio Grande, Jaguarao y 4.- Santa V ictoria do Palmar y Chuí  

Las primeras conclusiones a la que hemos arribado producto de esa comparación, nos alentó a segu i r  

la  búsqueda de  una interpretación, de los porqué de las semejanzas e11co11tradas y, para ello, apelamos a 

referencias históricas y testimoniales complementando la investigación. Consideramos de valor 

referencial los orígenes de la población de Río Grande do Sur y de las Provincias Orientales en los 

tiempos de la colonia y, por otro lado, también aportan lo suyo las variadas entrevistas en profundidad in 

si1u, en la zonafronteriza abierta de las ciudades de Río Branca y Yaguarón y sus alrededores 

3.- De la hipótesis que guió el estudio ... 

al desafío de nuevas investigaciones ... 

La hipótesis que formulamos al principio de nuestro estudio comparativo en base a la amplia 

bibl iografía ut i l izada para la exploración, señala que: "Las poblaciones de la zona fronteriza uruguaya 

- brasileña poseen más semejanzas que d i ferencias y se concibe como una comunidad integrada, 

siendo un complejo social de unidad culturar'. 

Consideramos que nuestro estudio, a través del método comparado, pretende ser un aporte más en el  

camino del  abordaje de la frontera uruguaya - brasileña rea l izado por parte de otros investigadores de la 

academia 1• En base a los datos estadísticos que presentamos, y teniendo en cuanta el estudio de los 

sociólogos uruguayos, el trabajo comparativo rea l izado confirma la h ipótesis inicial y nos al ientan a 

profundizar en el estudio para encontrar las razones de dicha constatación. 

Vale destacar que para precisar el objeto de estudio, tomamos en cuenta la Zona fronteriza uruguaya, 

que coincide con una de las regiones que señala Danilo Veiga en su trabajo de regional ización del país 

( Sociedades Locales y Territorio en el Escenario de la Global ización). Para rea l izar esta regionalización, 

Veiga toma en cuenta detem1inadas características de homogeneidad para agrupar regiones entre sí. Estas 

regiones son: Reg;ón Sureste (Canelones, Maldonado), Región Suroeste: (Colonia, San José), Región 

Central: (Tacuarembó, Durazno, Flores, Florida y Lavalleja), Región Litoral: (Salto, Paysandú, Río 

N egro y Soriano) y por último la Región Noreste: (Artigas, Rivera, Treinta y Tres, Cerro Largo y Rocha). 

Esta últ ima región es la que tomaremos como parte de nuestro estudio. Las características de 

1 Ver Mazzei Veiga, etc. 
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homogeneidad se elaboraron en base a indicadores, corno ser: de Población, Urbanización, Desarrollo 

Económico, Tecnología, Modernización, Educación, Mercado de Empleo y Calidad de Vida. 

Igualmente, para la frontera brasileña tornamos una agrupamiento en Regiones 1,2,3,4. elaboradas por 

Veiga basándose en: Censo Río Grande do Sul, 1991. De esta manera se simplifica la tarea de 

compara e ión. 

Los departamentos de Uruguay y Municipios de Río Grande del Sur - objeto de nuestro estudio son: 

URUGUAY: Artigas, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha. 

RJO GRANDE DEL SUR-(Brasil): 

Zona 1.- Quaraí - Uruguayana 

Zona 2.- Santana do Livramento - Don Pedrito 

Zona 3 .- Bagé - Herva! - Jaguarao - Arroio Grande 

Zona 4.- Santa Vitoria do Palmar - Chuí 

Las variables que hemos seleccionado y consideramos más relevantes para realizar la comparación de 

la zona fronteriza, objeto de estudio, nos permitieron medir diferencias y semejanzas. Pero, 

inevitablemente, resulta un análisis acolado en el tiempo pues las fuentes más confiables son los 

resultados de los censos de ambos países de mediados de la década de los años 90, corroborados luego 

con algunos otros datos más actualizados. 

Estas variables nos ayudan a demostrar que la frontera brasileña - municipios de frontera -, tienen 

mucha similitud en valores de variables con la frontera uruguaya - departamentos fronterizos -, a 

diferencia que con el resto de los municipios brasileños del Estado de Río Grande Do Sur, así como de los 

demás departamentos de Uruguay. 

Las variables que utilizamos en el estudio son las siguientes: 

1.- Cantidad de POBLACIÓN, 

2.- Cantidad de VIVIENDAS- urbanas y rurales 

3.- Flujo MIGRATORIO 

4.- Nivel de EDUCACION 

5. Cantidad de ocupados en la industria de la CONSTRUCCION. 

Podrían ser tomadas otras variables que complejicen el análisis pero, por una razón metodológica y de 

técnica de medición, las hemos considerado más difíciles de comparar y pasibles de distorsionar los 

resultados. 

Un problema se presentó en la definición de la variable Nivel EDUCATIVO, pues no nos fue posible 

tomar los valores a disposición en los estudios que disponemos para ambos países ya que miden Nivel 

EDUCATIVO de manera diferente. El Censo Poblacional y de Hogares en el Uruguay, mide Educación 

como: población de 6 años o más de edad por mayor nivel alcanzado en la enseñanza regular, y promedio 

de años aprobados. En Brasil se mide Educación como: Pessoas residen/es de ./años o mais de idade 
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com .1 aFio de estudo. 2 afios de estudo,3 aíios de estudo y así sucesivamente. De ahí que podernos 

encontrar, dentro de cada franja. a personas con diferentes edades. 

En este caso, nos fue posible superar el problema definiendo la variable como "/a cantidad de 

población que recibe o recibió e11sei'1a11za básica". mide si la persona sabe leer y escribir y no, 

precisamente, los años de escolaridad. 

Con respecto a Cantidad de VIVIENDAS. El análisis de esta variable la consideramos importante para 

observar el nivel de urbanización de la zona, pudiendo medir la cantidad de viviendas urbanas y rurales. 

Podríamos inferir que, de cierta forma, sería un indicador del grado de bienestar social en la medida que 

las ciudades ofrecen acceso a otros servicios educativos, culturales, cte. Teniendo presente estos 

supuestos, el dato se convertiría en un indicador de mejor calidad de vida pero, procesando los datos y 

analizando los gráficos, comprobamos que no es tan así. Por ejemplo, el resto del Estado de Río Grande 

del Sur es más rico y tiene mejor calidad de vida promedio que la zona fronteriza y, sin embargo. es más 

rural: hay más trabajo, tanto en las industrias como a nivel rural. La mitad norte del Estado de Río 

Grande tiene muchas pequeñas propiedades rurales y agricultura de subsistencia. Los datos nos indican 

que en la zona de frontera la población rural es menor - y por lo tanto la cantidad de viviendas - porque 

en ella predomina la producción ganadera agroextensiva que ocupa poca mano de obra y que, 

generalmente, es zafral. La población tiende a migrar, primeramente hacia los centros poblados de 

frontera. 

En relación a la variable Cantidad de Ocupados en la industria de la CONSTRUCCION. Tornamos esta 

variable como una referencia económica posible de comparar, la zona fronteriza de estudio e 

mayormente agraria, la industria de la construcción, como industria más importante. nos proporcionará un 

mapeo del desarrollo económico de las regiones. 

El estudio demostró que las variables seleccionadas son relevantes y posibles de comparar. Sin 

embargo, hubiéramos deseado complementarlas tomando la variable Nivel de SALUD de la población, 

pero se nos presentó un problema de medición difícil de salvar. En el caso de Brasil, se mide SALUD 

desde el punto de vista de los óbitos por diferentes enfermedades. En Uruguay, por el contrario, la 

variable SALUD es medida por el acceso y la cobertura en salud de la población. (Si bien en Uruguay se 

poseen los guarismos de mortalidad infantil, materna, por SIDA, y cáncer, igualmente no encontramos 

suficientes datos en Brasil como para realizar una comparación efectiva y real de la situación de Salud 

entre la población de ambos territorios.) 

Como complemento a los datos suministrados por los censos de ambos países, nos pareció oportuno 

agregar al estudio los datos brindados por el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNDU), 

donde se elabora, el LDH, Indice de desarrollo Humano, para el conjunto de los países. 
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CAPITULO 11 
Marco teórico y contextual. 

La polisemia de dos conceptos: frontera e integración. 

El profundo proceso de transformac iones del capitalismo a nivel mundial en las últimas décadas se ha 

caracterizado por diversas mani festaciones. En el terreno económico tuvo su expresión en la 

descentralización productiva, en la desterritorial ización del capital productivo y la ílexib i l ización en la 

producción, en un gran avance tecnológico y en el predominio del capital financiero a nivel mundial. En el 

terreno político y de los Estados, los cambios se visual izan en las relaciones internacionales y en las reformas 

de los Estados con su consecuencia en los procesos de desregu lación, privatización, y refom1as 

administrativas. A lgunos teóricos lo denominan ''globalización" (Coriat: 1994) haciendo hincapié en lo que 

se dio en l lamar la "aldea global", otros destacan la tendencia dominante como "mundial ización" 

haciendo énfasis en la financierización como elemento distintivo de la actual fase de la economía, 

teniendo como supuesto que el sistema capitalista ya estaba mundial izado. (Chesnais: 1996) 

Octavio lanni lo expresa de esta manera : ·'El mundo se ha mundial izado, de tal manera que el globo 

ha dejado de ser una figura astronómica para adquirir más plenamente su significación h istórica". 

Con la llamada globalización - mundial ización, toda economía local se vuelve más dependiente de la 

economía global, la  producción capita l ista se piensa a escala mundial, las grandes fábricas del  centro 

instalan parte de su proceso productivo en la periferia, más allá de cualquier frontera. 

Los cambios de los Estado de Bienestar, o providentes de ciudadanía social,  tienen su expresión en la 

transferencia de sus funciones hacia el sector privado a través de las privat izaciones y tercerizaciones y 

las tendencias hacia la mundial ización en la l iberalización de los mercados económicos y financieros. La 

industrial ización sustitutiva de importaciones como política predominante quedó en el pasado y la 

apertura económica en los países de América Latina - y en nuestro país en particular - se caracterizó por la 

·'reconversión exportadora" de algunos sectores de la industria, acompañado de una l iberalización de la 

actividad financiera en una creciente integración regional y mundial. Las metas eran la reducción de costos, 

mejorar la calidad y d iversificación de los productos, aumentar la competit ividad, y promover la inserción 

regional y mundial con menor intervención del Estado. 

Estamos frente a cambios que, para muchos ponen en cuestión las "'identidades nacionales·' e, incluso, 

para otros, lo que está planteado es una "crisis" de los Estados - nacionales. 

S in  embargo, las políticas de los gobiernos de los Estados parecen demostrar, sin lugar a dudas, que 

se han volcado a alentar estas transformaciones económicas y a real izar las reformas institucionales 

estatales para adaptarse a e l las. En este contexto de cambios, específicamente, los procesos de integración 

regionales han estado planteados como estrategias de los gobiernos y de continentes enteros. 
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Tal como plantea Cancl ini :  "Quizá la d isyuntiva principal no sea defender la identidad o 

global izarnos. El proceso actual no conduce a la revisión de cuestiones identitarias aisladas, sino a encarar 

con más realismo la heterogeneidad, la d iferencia y la desigualdad" (García Cancl in i :  1 999). 

Estos procesos han impactado directamente en las áreas de frontera: estas áreas para poder coexistir 

con esta globalización que les cae sin opción a refute, han tenido que convertirse en espacios de transición 

donde prima la cooperación y las estrategias transfronterizas junto con una construcción de un espacio de 

"hibridación cultural" - de acuerdo a la fel iz ca l i ficación de Ciccolella - luego de haber sido durante 

décadas zona de tajante d i ferenciación, tensión y control cultural, económico y mi litar. (Ciccolella: 1 997) 

Generalmente encontrarnos la idea de.frontera y globalización i nterpretadas siempre desde el punto de 

vista de los Estados y los organismos internacionales de créd ito (FMI,  BM, OMC, B I D, etc.), así como 

también la idea de integración pero, como veremos, hay autores que conceptualizan estas categorías e.Je 

manera distinta o, por lo menos, intentan demostrar que no es la única forma de percibir y comprender la 

cuestión de la integración y de la frontera. 

De acuerdo a Gómez Mariínez, el concepto de frontera surge naturalmente asociado a los de 

"descubrimiento y conquista" de América, como simple proyección, de Ja "línea de conflicto entre 

cristianos y musulmanes, establecido ya en Europa." ( Martinez: The University Oí Georgia) 

En primer lugar, de acuerdo al análisis del autor, su uso coincide con el ele la América anglosajona. 

"Frontera era, en el concepto europeo, l ínea de separación, preludio a la creación de un 

nuevo centro, proceso de expansión. En la América Hispana, este sentido original experimentó 

desde el comienzo una transformación radical: La frontera dejó de ser el punto de separación entre 

lo conquistado y lo por conquistar, entre lo conocido y lo por "descubrir", para convertirse en un 

lugar, en un espacio. en un modo de vivir. en un modo de sentir". (Mariinez : The University of 

Georgia). (Subrayados nuestros) 

El ejemplo de la Banda Oriental muestra hasta qué punto la frontera era "el horizonte abierto de fu 
tierra común y lihre ": 

''Para la pradera y sus hombres, la frontera no pudo nunca tener - más allá de la presencia 

itinerante de los fi,1ertes y guardias militares - el carácter ele un límite. de una marca divisoria 

entre dos extraFíos. Fue, por el contrario, ámbito .fi·ecuentado. mundo de relación co11tínua y 

prolongada de su propia naturaleza y realidad ( . . ) Fue (también) el mundo del contraba11do. del 

intercambio y del negocio, de la verdad geográfica en contradicción con la norma legal. ( ..) Para 

la ciudad, en cambio, /a.frontera era una necesidad. Demarcarla, poblarla, defender/a y cerrarla. 

constituían su preocupación fundamenta/ para sujetar el terrilorio ele la Banda a su puerto y 

aduana únicos, imponiéndole la ley de su mercado . .

. 
( Reyes Abadie, O.Bruschera y T. Melogno: 1996) 

Partimos del reconocimiento que l a  determinación de las frontera es una construcción de los Estados 

para ejercer su poder de coacción. Hasta finales del siglo XVIII no existían ''los dos lados". Uruguay y 

Brasil fijan sus l ímites de Estado - Nación en el correr del siglo XlX y su consolidación fue un largo 

proceso. 
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Tal como lo plantea Bica de Mélo: 

"La fronteras son elementos simbólicos cargados de ambigüedades pues al mismo tiempo que 

impiden. permiten ultrapasar, son construcciones históricas resultan/es de relaciones de júerza 

entre grupos. clases sociales y pueblos. No se puede pensar en frontera siguiendo una dimensión 

estrictamente geopolítica, pues con eso se pierde la posibilidad de comprensión amplia del 

proceso. Al lado de las fronteras materiales, identificables en los mapas, están también las 

fronteras simbólicas resultantes de un proceso de construcción de determinado imaginario social" 

( Bica de Mélo: 1997). 

En el mismo sentido, Veiga enfatiza que "En la medida que la conducta humana se sustenta en una 

fracción espacial de territorio - áreas- departamentos o regiones, el lo supone la existencia de "identidades 

territoriales" definidas aún en sociedades relativamente homogéneas que resultan de una d inámica 

históricamente construida e interrelacionada con el resto del territorio.'' (Veiga 1991 ) . 

Comenzamos por reconocer que la Frontera es una zona de especial vivacidad, con dinamismo 

propio, pero se encuentra sometida a reglas de fricción y presiones políticas y socioeconómicas por parte 

de los respectivos Estados. Las área de frontera adquieren una importancia especial tanto en los 

momentos de confrontación como en las instancias institucionales de cooperación e integración. (S. 
Cardozo: 1997). 

Aunque la in tegración europea, por ejemplo, está encarada desde los Estados, García Cancl in i  señala 

cómo en la U n ión Europea se habría intentado reducir la d istancia entre los acuerdos supranacionales a la 

comprensión ciudadana, al establecer, junto a los arreglos comerciales, programas educativos y culturales 

que abarcan a los 15 países miembros. Se trataría de buscar la i ntegración de las sociedades.-más que la 

defensa retórica de la identidad-. " ... los ciudadanos de los 1 5  países comparten un pasaporte europeo, se 

crearon una bandera y un himno de Europa ( . . .  ) en 2002 con la desaparición de las monedas nacionales, 

afianza la uni ficación económica y tiene fuertes consecuencias para la comunidad simbólica identitaria'' 

(García Canclini: 1999). 

Igualmente, relativiza el autor, parecería que estos proyectos comunes no son suficientes para superar 

las d istancias entre la Europa de los gobernantes y la de los ciudadanos. En última instancia, sostiene 

enfáticamente que, si no se sabe qué hacer con la heterogeneidad o las d i ferencias, no se podrá pretender 

que funcionen los programas integrativos. 

Es muy d i fícil pensar en un futuro económico próspero globalizado integrado regionalmente sin la 

i ntegración de la d iversidad regional, de la d iversidad de lenguas, comportamientos y bienes culturales 

que dan s ign i fi cado a la continuidad de las relaciones sociales. 
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Compartimos las afirmaciones de Canc l in i  en el sentido que debe tenerse en cuenta que en todos los 

procesos de integración cuyo eje sea el aspecto económico- fundamentalmente aquellos impulsados por 

el Estado - va a quedar alguien excluido, y se deberá d i ferenciar claramente quiénes serán los 

beneficiados con el "ensanchamiento de los mercados", quiénes pueden l legar a participar desde las 

economías periféricas y quiénes van indefectiblemente a quedar "descolgados" del sistema. 

"Las nuevas fronteras de la desigualdad separan cada vez más a quienes son capaces de conectarse 

a redes supranacionales de quienes quedan arrinconados en sus reductos locales" (García Canclini : 

1999) 

Ciccolella se refiere a la mismas consecuencias como producto de integración de este t ipo, 

sosteniendo que no todas las áreas o territorios van a estar igualmente involucradas en la integración de 

las economías nacionales, n i  tampoco podrán participar con el mismo protagonismo que otras en el 

proceso integrador. La Integración supondría "fragmentación, segregación y exclusión de territorios, 

economías regionales, sectores productivos y sectores sociales, así como el desmantelamiento de la 

infraestructura en algunas regiones." (Ciccolella: 1997) 

Sin embargo, los habitantes de las zonas de frontera la perciben de otra forma. Es visual izada como 

una todo, en algunos casos es necesario cruzar un puente, en otros casos es cruzar apenas una calle 

constituyendo, al decir de Mazzei, un verdadero "aglomerado". 

Pero . . .  ¿qué es en verdad la Frontera? 

Coincidiendo con Ol iveros, comenzamos por reconocer que el término frontera es complejo, no es 

fáci l  de definir, depende mucho de quien la defina, de acuerdo a los intereses y/o las v ivencias que ha 

tenido al respecto. S in duda es distinta la visión de los "j uristas, m i l itares, empresarios, autoridades 

nacionales, regionales o locales, campesinos, miembros de comunidades nativas". La noción de frontera, 

por lo tanto, tiene sus matices s i  es asoc iada a "las vivencias cotidianas, sus intereses específicos o la 

carga que aporta la "deformación" de los enfoques y prioridades profesionales u ocupacionales". ( 

Oliveros: 2002) De acuerdo al autor "en la percepción del fenómeno fronterizo se entrecruzan dos 

nociones: la de " l ineal idad" y la de "zonalidad"". 

Entiende por linealidad el conocimiento preciso de los l ím i tes hasta dónde el Estado ejerce su 

jurisdicción, base fundacional de los Estados Modernos. Esta noción de l inealidad desde el punto de v ista 

de los Estados supone el reconoc imiento de su jurisdicción y de su soberanía, así como de su poder de 

coacción. 

Por el contrario, desde el término zonalidad, según Ol iveros, la frontera no es un concepto que posea 

acepción jurídica, sino más bien social y económica. Los l ímites de frontera vista desde el sentido de 

zonalidad serían "los senderos, carreteras, l íneas de transmisión eléctrica, explotaciones agrícolas o 

pecuarias, implantaciones industriales, centros educativos, de salud", etc. Es por lo tanto, la frontera 
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concebida desde el punto de vista zonal, todo "lo cual estimula un movimiento e intercambio de 

personas, bienes y servicios, los cuales se construyen en el tiempo solidaridades e intereses comunes que 

van perfilando, dentro de c iertos ámbitos espaciales, ' lo fronterizo' " .  

Rescatando esta acepción de un constructo social, nos identificamos con la  definición que e l  autor 

realiza sobre la frontera, destacando su contenido sociológico, cultural, económico. 

Frontera constituye la "concreción de una interdependencia en las diversas man(festaciones de la 

vida en sociedad. promovida y ejecutada por poblaciones asentadas a uno y otro lado del límite 

entre dos países, hasta un lugar determinado "_(Oliveros:2002) 

Un problema al defin ir  frontera es justamente hasta dónde l lega el área considerada frontera: ¿Dónde 

termina la frontera?, ¿Será posible que la percepción de la frontera coincida con los l ímites de las 

c ircunscripciones que, con fines admin istrativos, ha sido d ividido el territorio de un país , departamentos, 

municipios, estados, etc.? 

Podemos sostener que hay 'más frontera· desde el punto de vista de la zonalidad en aquellos lugares 

en donde la relación cotidiana entre actores sociales y económicos que operan de ambos lados del l ímite 

es más intensa y extensa. Pero, paradoja lmente, también podemos afirmar que, justamente en ese caso, 

los habitantes no perc iben una frontera. 

De acuerdo a las distintas conceptual izaciones de la integración - globalización y la frontera se nos 

plantea el mismo interrogante que a Bica de Mélo: 

··¿De que fronteras y de que globalización estamos hablando?. Pretendemos suprimir las fronteras 

de la miseria. del racismo, de la xenofobia, de la desigualdad social, de la ignorancia reproducida 

en escala ampliada, de la exclusión económica y social?. O pretendemos eliminar barreras político 

económicas con el argumento de prosperidad de las fronteras como forma de dejar el camino libre 

para fa dominación económica, para la exclusión política para la destrucción de culturas seculares 

en beneficio de grupos .sociales u organizaciones político - .financieras articulados en escula 

internacional? "( José Luis Bica de Mélo ) 

Un aspecto central en las zonas de frontera es el comercio. Como la gran mayoría de los cambios 

políticos, soc iales y económicos, la integración regional significa oportun idades al m ismo tiempo que es 

una amenaza para los sectores locales. Entre los aspectos negativos se pueden destacar como bien lo 

marca Fernando Pérez 4, la "l iberalización del mercado, con el respectivo ingreso de productos que 

compiten -ya sea mediante cal idad, precio o capacidad de organizar el trabajo con productos locales". S in  

4 Fernando Pérez A lvarez - Universidad Católica Lic. E n  Comercio Exterior: Integración d e  l as  rronteras 2003 
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embargo, es posible que estos factores fomenten u n  modelo de desarrollo económico que se sustente 

justamente en activ idades que no estén necesariamente vinculadas con la economía del país, por el 

contrario, podría darse una economía basada o en func ión del acceso a los mercados del país vecino. 

José Arocena en "Globalización, I n tegración y desarrollo local", distingue tres maneras de entender el 

tema integrac ión frente a la global izac ión. 1 )  globalización como amenaza, tendiente a el iminar las 

autonomías. Según esta tipología no habrían actores locales o regionales que puedan ofrecer alguna 

resistencia al proceso global izante; 2) que exista alguna alternativa local para enfrentar la amenaza 

globa l izadora. En esta concepción vemos que, por lo menos los actores locales, tienden a neutralizar la 

hegemonía global, pero siempre concibiendo a la globalización como una amenaza; 3 )  finalmente, la 

tercera manera de concebir la global ización intenta articular lo local con lo global, donde la global ización 

es entendida como oportunidades y desafíos para el desarrollo local. 

Esta última, es la forma más deseable de entender la globalización y la i ntegración fronteriza, como 

una manera de aumentar las oportun idades locales en términos de desarrol lo, cooperac ión, integración 

sociales, etc .. Podemos decir que, de hecho, en la frontera en general y específicamente en la frontera Río 

Branco - Yaguarón, se está dando este proceso. 

Vemos esta integración fronteriza como una integración espontánea que se man i fiesta en respuesta a 

actividades cotidianas, a inic iativas por parte de los pobladores o actores con intereses en la frontera, 

d i ferente de una integrac ión promovida por inst ituciones del Estado donde la misma es resultado de 

acciones y proyectos que estimulan o regulan un sistema de relaciones fronterizas. 

Teniendo en cuenta el carácter complejo tanto de las fronteras como del Estado Nación, nos 

arriesgamos a adelantar que el proceso de integración a través de los acuerdos comerc iales de los 

Estados, en el marco de la globalización capitalista, no es el ún ico camino que pueden segu ir los pueblos. 

Es posible pensar en otro tipo de globalización, ya que la población, en este caso los habitantes de la 

frontera, no entienden la global izac ión como la entienden los Estados. Nos preguntamos, ¿ existe un 

problema conceptual y/o de abordajes d i ferentes de la m isma real idad? 

En este trabajo nosotros veremos a la frontera desde el punto de vista del "habitante de frontera", 

percibimos el espacio fronterizo como un espacio que no se restringe a los l ím ites nacionales, el 

crecimiento de algunas ciudades se sobrepone al  de otras, produciendo una configuración espacial 

específica en el que se ignoran contornos pol íticos administrativos. 
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Se construye, de esta manera, una comunidad única, obteniéndose una conformación 

desterritorializada haciendo que pierdan sentido las fronteras l ineales ya sean de municipios, estados o 

países. 

Por lo tanto, tal como plantea Moura, vemos que las fronteras formales ya no representan 

nacional ismos n i  representan los l ímites de la soberanía de un pueblo, n i  tampoco representan identidades 

( Rosa Moura 1 997 ) 

Las áreas de frontera tienen una realidad espec ífica marcada por real idades económicas, socia les, 

cu lturales y ambientales, d istanciadas de las áreas decisorias de cada Estado, acá se generan sociedades 

transfronterizas, "aisladas generalmente de ambos lados por sus respect ivos gobiernos nacionales, las 

áreas de frontera desenvuelven estrategias de sobrevivencia creando complementariedades 

independientemente de las macrodec isiones nacionales. por la vía de los flujos de personas, bienes y 

servicios a modo de aprovechar ventajas económicas comparativas, en general creadas por la d i ferencia 

cambiaria." ( Ricardo Farret : 1 997). 

la.frontera se trata de un área donde la población trasciende las relaciones económicas. se percibe 

como una verdadera comunidad integrada, convirtiéndose en un co111plejo social de unidad cultural, y la 

ciudad o el centro poblado cumple un papel agregador. generadora de tradiciones, saberes, valores. 

solidaridades y afectividades en un determinado tiempo histórico. 

17 



CAP ITULO 1 1 1  
Breve referencia histórica tle la zona fronteriza Uruguay-Brasil 

El abordaje sociológico nos l leva real izar una breve referencia histórica donde se demuestra que en 

espec ial  modo de la integración de la población de esta di fusa frontera es de larga data, remontándose, 

corno veremos, a la época de la colonia. 

Desde los debates más antiguos del Tratado de San l ldefonso en 1 77 1  entre el imperialismo español y 

portugués en primera instancia, y los rioplatenses y el estado brasileño en segunda instancia, muestran 

hasta qué punto fueron trazándose artificiales fronteras. A los l ímites de 1 828-30 producto de la 

Convención Pre l iminar de Paz y la primera Constitución de la República, le sigu ieron los de 1 85 1 ,  tan 

arbitrarios como los primeros. 

Hasta la consolidación del Estado Uruguayo en 1 904, cuando el ejército nacional terminó con las 

guerras c iv i les y dominó coactivarnente el conjunto del suelo nacional. la zona norte del Uruguay - cuyas 

tierras eran compradas a bajo costo-, era habitada esencialmente por terratenientes y sus esclavos. Entre 

los datos que se barajan, por ejemplo, en 1 860, de los 200.000 habitantes de todo el país. 40.000 eran 

brasileños. (Cardozo - Fernandez: 1 997) 

Las autoridades portuguesas - brasileñas estaban preocupadas con la prov incia de San Pedro de Río 

Grande - conocida como Río Grande del Sur - desde 1 8 1 5  cuando la prédica artiguista sobre 

independencia, gobiernos populares y federación de pueblos l ibres, comenzaron a convertirse en las ideas 

predominantes de los pobladores de la zona . .  

"Los riograndenses, sobre todo los habitantes de la  campaña, tenían mucho de  común con los 

pobladores rurales de las Prov incias Un idas del Plata: eran guúchos. tan de a caballo como los 

gauchos de las cuch i l las orientales o de la pampa occidental; vestían bombachas (como los 

uruguayos y entrerrianos), en vez del ch iripá de los porteños, pero usaban el lazo con igual 

destreza, bebían mate y expresaban en un portugués de acento sudista, giros de lenguaje 

curiosamente semejantes. Hasta su manera de combatir era, corno aquellos, el clásico entrevero de 

la "montonera" : grupos de jinetes cargando de sorpresa, para desbandarse y rehacer el ataque 

inmediatamente."' ( Revista J . M Rosas, Nº 1 7, año 1 988). 

A pesar de la derrota de Artigas que lo l levaron al  destierro en Paraguay, de la Revolución L ibertadora 

del 25 que postulaba la Un ión con el resto de las Provincias del Río de la Plata en una de sus leyes 

fundamentales, la posterior creación del U ruguay como verdadero "Estado Tapón'' en la Convención 

Prel iminar de Paz en 1 828 fue producto de la intervención del imperialismo ingles, francés y la burguesía 

de Río de Janeiro y Buenos Aires con el aval de la montevideana .. . .  Incluso, a pesar de la Constitución de 

1 830, las ideas federativas asumidas por los orientales, las provincias del l itoral argentino y de los 

r iograndenses no fueron olvidadas. 
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Tal como lo plantea Caetano: 

''. .. la lucha entre federales y unitarios fue entonces algo más hondo que una controversia sobre 

modelos distintos de organización política. involucrando por el contrario dos concepciones 

fuertemente antagónicas respecto a cómo pensar la revolución y el desarrollo del futuro. Estamos 

aludiendo al "alma del llamado proyecto artiguista. que podríamos sinteti=ar como "patria chica " 

en ' 'patria grande". No era sólo patria grande sino también identidad local. lugareiia, dentro de 

una comarca más grande, no sólo en lo político sino en lo económico. La emergencia del 

" Uruguay solitario " ( .. ) marca sin duda el fracaso rotundo de ese proyecto de integración federal, 

de esa "resolución " equilibrada de la tensión entre autonomía e integración regional. " (Caetano: 
1993) 

S i n  embargo. q ueremos rescatar hechos históricos que demostraría que el fermento de esas ideas 

continuaron latentes. La experiencia de los riograndenses que in ic iaron en 1 83 5  una revolución 

separatista del Brasil y que se prolongó por 1 O años es el ejemplo más notable que aün hoy provoca 

controversia en la propia historiografía brasileña. 

Hacemos esta referencia porque consideramos que da cierta luz acerca de las contradictorias rea l idades 

de las burguesías nacientes en la región y los sentimientos y adhesiones de gran mayoría de los habitantes 

del campo, los gaüchos, que fueron el verdadero apoyo de la revolución, de ahí la forma despectiva de 

nombrarlos. farrapos o faroupilhas: harapos, harapientos. Apenas una minoría de habitantes de las 

c iudades, apoyados en funcionarios y mi l itares imperiales, permaneció leal a la un idad brisi leña: los 

caramurus, nombrados corno a los portugueses en la colonia. 

El caudillo de la insurrección, Bento Gon<;:alvez da Si lva era un estanciero de Río Grande, reconocido 

en las provincias del Río de la Plata que compartía intereses con los estancieros que gobernaban en el 

Plata y no así con los políticos y cortesanos de Río de Janeiro. S in  duda, existían profundas razones 

económicas y políticas que los diferenciaban. Las estancias ganaderas- agrícolas de Río Grande poco 

tenían de común con las fazendas y engenhos del norte donde se plantaba y elaboraba el azücar y el café y 

cuyos estancieros estaban estrechamente vincu lados a las autoridades imperiales de Río de Janeiro. 

Por esa razón, los farrapos eran partidarios del régimen federativo y republicano y se rebelaron contra 

el gobierno central defendiendo una mayor autonomía de la prov incia. Expresaban el descontento de los 

estancieros contra los grandes impuestos cobrados por las autoridades de Río de Janeiro sobre el charque, 

el cuero y el trigo. Y rec ibieron la adhesión de los sociedad gaucha que se sentía abandonada por el 

imperio, en la peor de las miserias y sufriendo las consecuencias de las guerras. 

La revolución fue precedida de relaciones estrechas de los farrapos con los orientales y argentinos. 

Desde 1 832 fue el pernambucano padre Caldas. desterrado en Cerro Largo que pone en contacto a Bento 
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Gon9alvez con Laval leja y a través de él, con Rosas, gobernador de Bs. As que dio apoyo al plan ificado 

levantamiento. 

La insurrección de los farrapos los l levaron a varios levantamientos que l legaron hasta la toma de la 

c iudad de Porto Alegre, con un decidido aporte m i l itar de Garibaldi y sus hombres como tantas otras 

incursiones en el Plata. Retomada la c iudad por las autoridades de Río de Janeiro, los farrapos lanzan otro 

levantamiento que logra instaurar la República I ndependiente de Río Grande con centro en la Vi l la de 

Piratinim donde funcionó el Congreso nacional de la Nueva República. Los d iversos en frentamientos que 

le siguieron los llevó a cambiar el centro de la República a varias c iudades de Río Grande ... Los 

enfrentamientos en el Río de la Plata no fueron ajenos a intervenciones, intrigas y aislamiento de la 

insurrección de los farrapos. 

En 1 834 fue el Presidente Oribe quien sostiene : ·· . . .  unidas las dos repúblicas de Uruguay y Río 

Grande. formarían un coloso capaz de resistir la totalidad de las falanges brasilel1as. " 

"el 2 1  de agosto de 1 838, José Mariano de Mattos, d irigente de la masonería de Río Grande y 

partidario de la nueva polít ica, ocupa el ministerio de Relaciones Exteriores, ( . . .  ) firma en Cangüe, 

con Andrés Lamas, representante de Rivera, y Mar1iniano Chi lavert de Lavalle, un curioso tratado 

de ayuda m i l itar y política. Río Grande apoyaría a Rivera y a Lavalle, y éstos a su vez a los 

farrapos. " ( Rosas y la República Riograndense). 

Sin  embargo este acuerdo poco habrá de durar. 

En forma paralela a la insurrección, se tej ía una h istoria de continuas traiciones de una y otra parte. S in  

duda que e l  deterioro de salud del líder carismárico rio-grandense Bento Gons;alvez fue decisivo para e l  

final de la guerra, as í  como también la  política l levada a cabo por el gobierno de Río de Janeiro, a través 

de la presencia del Duque de Caxias conocido como el "pac ificador". Caxias ofrece una paz honrosa, no 

habrá "vencedores n i  vencidos'' si los rebeldes reconocen al emperador y acatan a las autoridades 

imperiales, a nadie se perseguirá por Ja rebel ión, los rebeldes serán admitidos en la guardia nacional, 

ejército de l ínea y en los cargos públ icos, en el mismo sentido que los leales, el Congreso de Río Grande 

acepta las condiciones .. Los caramurús quisieron celebrar en Porto Alegre un te-deum por la victoria. 

Caxias les n iega permiso, y hace rezar en cambio un solemne funeral "por todos los caídos en la lucha". 

Gesto hábil que le valdrá el nombre de Pac i ficador. 

Tal como plantean Cardozo y Fernandez : 

' Con el paso del tiempo estos temas bélicos se van d i luyendo y comienza a operar una paulatina 

interpenetración que asimi ló elementos brasileños y uruguayos en una realidad humana que se 

extiende a ambos lados del límite político y que existe hasta estos tiempos. El regionalismo que se 

establece entre ambas nacional idades genera un vínculo muy estrecho y una influencia recíproca. 
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Las tradiciones autonómicas del pueblo rio-grandense lo aproximan más aún a sus vecinos del ur."' 

(Susana Cardozo, Virginia Fernández 1997) 

Hoy queda, corno símbolo paradójico de aquella gesta, del nombre de la Avenida Farrapos. la 

principal avenida de la ciudad de Porto Alegre. 

En lo que respecta a Río Grande del Sur 2, el decline de la participación poblacional de la Mitad Sur se 

da a partir de 1890. Desde a República Vieja ( 1889-1930), la región mantuvo una continua caída de la 

participación en el total de la población del Estado. En el correr de un siglo, entre 1890 y 1991, mientras 

el Sur decayó de una concentración superior a 53% a poco mas de 26%, el Norte avanzó de una 

participación del 46.32% a casi 74%. Solamente con la inserción de la región del '·Corede Litoral .. 

(Consejo Regional de Desenvolvimento de Río Grande do Sul), la población de la Mitad Sur consiguió 

alcanzar los treinta puntos porcentuales de la participación del Estado, hecho este que no pasaba desde la 

década de 1960, los municipios comprendidos dentro de este sector llamado "Corede", no tienen frontera 

con el Uruguay sin embargo aportan valores importantes para la denominada Mitad Sur del Estado De 

R.G. del Sur. (Ponencia "As Desigualdades Regionais no Interior dos Países do Mercosur') 

La etapa de modernización del estado uruguayo hasta mediados incluso del siglo XX, no llegó a 

transformar ni diversificó la producción en la región Noeste que mantuvo la producción agro- extensiva, 

con una muy baja red de comunicación y falta de obras de infraestructura. (Veiga: 1991) 

De acuerdo a lo que plantea Veiga entre 1970 y 85, la región Noreste fue la que sufrió mayores 

cambios y se revierte una tendencia histórica de expulsión y, sin duda, la presencia de la frontera 

brasileña constituye un factor relevante para interpretar el dinamismo de la región en el período. ''La 

localización de actividades y expansión agroindustrial (arroz y soja en Artigas, Rivera, Cerro Largo y 

Treinta y tres) se vieron favorecidas por la estructura de precios favorables con Brasil. Así surgieron 

focos de atracción que aportaron complejidad y heterogeneidad a e e espacio (Veiga 1991 ). 

Consideramos pertinente señalar algunas de las características que han individualizado a nuestro país a 

lo largo de los años, como así también al estado de Río Grande del Sur, en su manera de existir y ver la 

frontera lo cual ha influido seguramente a forjar lo que es hoy la franja Uruguayo - Brasileña, con sus 

particularidades. 

2 En lo que respecta a nuestros vecinos. Jos riograndenses, exponemos las ideas centrales de una interesante Ponencia 
presentada en el IV Coloquio sobre Transfonnaciones Territoriales "Sociedad, Territorio y Sustcntabilidad: Perspectivas desde el 
Desarrollo Regional y Local": "AS DESIGUALDADES REGIONAIS NO INTERIOR DOS PAÍSES DO MERCOSUL: O 
CASO DA META DE SUL DORIO GRANDE DO SUL", donde se llega a conclusiones importantes relacionadas a la posición 
socioeconómica de Río Grande del Sur. como producto de su historia. Adayr da Silva llha; Clailton Ataídes de Freitas; 
Diego Dorneles Goularte; Fabiano Dutra Alves y Luiz Hector Barbosa Saravia. 
F�brcro 2003. 
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Es necesario tener presente que esta investigación estudia una frontera muy cercana que en muchos 

tramos es terrestre, donde los indiv iduos de ambos lados se entrelazan y perciben constituyendo una única 

comunidad. 

La vis ión expuesta por el profesor Gerardo Caetano, en "Uruguay y la Jntegración Regional - Apuntes 

para una mirada h istórica", plasma cabalmente la real idad histórica y social del Uruguay. En efecto y 

haciendo referencia textual de sus man ifestaciones, surge que: 

" . . .  El Uruguay ha sido un país que a lo largo de su historia ha estado bastan/e preocupado con el 

"aji.1era" del mundo y la región. En realidad no pudo haber sido de olra manera: si tenemos en 

cuenta los itinerarios de su historia social, si reparamos en su configuración demot,rrúflca, en el 

proceso de construcción de su cultura, en las modalidades colectivas de encarar la política o de 

incorporarse u los debates del mundo. dijicilmente podamos contradecir esa percepción. .. .  El 

mundo y la región, en efecto, han constituido una y otra vez una referencia de comparación. pero 

también han sido concebidos y percibidos colectivamente como un lugar desde donde se nos mira y 

se nos "constituye" . . . " 

"En suma el de los uruguayos ha sido históricamente un "adentro" muy interpenetrado por el 

"afuera". en donde las fronteras entre una y otra dimensión resultan borrosas. Desde el período de 

la última Colonia hasta el proceso de la revolución, con la constitución del Uruguay como país 

independiente, no nos resolvió esa tensión, lo que vino a confirmarse plenamente en las décadas 

siguientes. Podría decirse incluso que en algún sentido esa tensión atraviesa como un eje 

fundamental toda la historia uruguaya y llega hasta este presente del MERCOSUR. " 

"Esa tensión que podríamos llamar constituyente de nuestra experiencia colectiva ha proyectado y 
proyecta varios dilemas. Uno de ellos tiene que ver con los destinos prioritarios del impulso 

integrador: con los vecinos.. .  En este sentido. más de una vez en la historia uruguaya se ha 

planteado el proyecto de "entrar en el mundo salteándonos a los vecinos". " 

" . . .  La.frontera es siempre lo que separa y al mismo tiempo lo que une. Es por definición un terreno 

de ambigüedades, una zona de intercambio múltiple y un ámbito un tanto dffuso. La frontera en 

este sentido no es el límite sino bastante más que ello. Un país frontera tiene que auto percibirse 

co1110 tal, con todo lo que eso implica. En clave histórica. el Uruguay también ha asu111ido 

retiradamente esta noción cuando se ha repensado en una dialéctica intet,77·adora con sus 

gigantescos vecinos. Más ele una estrategia de su política exterior ha encontrado en estas ideas unu 

fuente de inspiradón. " 

Los "gaúchos" div iden el territorio de Río Grande del Sur en tres sectores claramente característicos: 

una Mitad Norte formada por dos regiones, la Nordeste formada por el eje Porto Alegre - Caxías do Sul.  

y la región Norte formada por el  área del Planalto (corresponde a la parte más norte del Estado de Río 
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Grande del Sur; y una Mitad Sur, la que más nos interesa a nosotros por ser la que tiene frontera con 

Uruguay, está comprendida al sur de los ríos lbicuí y Jacuí. 

Actualmente la l lamada M i tad Sur de R ío Grande del Sur, se presenta como una región en profundo 

proceso de estancamiento, inclusive con apoyo de programas de desenvolvimiento regional. 

En el contexto de las desigualdades regionales, en la M itad Sur se presenta una situación desigual en 

el Estado, donde las estructuras productivas son tota lmente d i ferentes a la M itad Norte de Río Grande del 

Sur. 

En el decorrer de la evolución histórica, el desenvolvimiento de la Mitad Sur se traza en una región 

donde predomina la pecuaria y posteriormente la siembra de arroz, lo que denota esta área como 

predominantemente agraria, m ientras que la M itad N orte revela una sociedad caracterizada por pequeñas 

y medias propiedades que fueron la base para la presencia de industrias y consecuentemente de grandes 

concentraciones urbanas. 

No viene al caso analizar en profundidad cómo desde una economía charqueadora, resorte propulsor 

del sector económico de Río Grande del Sur, se llegó a la inserción "gaúcha" que hoy es una de las más 

d inámicas de Bras i l .  

La  conclusión a que l legaron qu ienes estudiaron e l  caso en  particular indica que la M i tad Sur  de  Río 

Grande del Sur viene perd iendo posición en términos sociales y económicos, a parti r  de la crisis del 

charque el proceso de decline toma proporciones cada vez mayores, desde ahí se viene man ifestando una 

disminución de población, de la renta, de sus J ndustrias, de su importancia en el sector primario, en fin 

una dolencia total de la región. 

Por lo tanto las causas del decline continuo y prolongado de la M i tad Sur se asocian con la poca 

d inámica de la región en contrapartida a una creciente ampliación en torno a Porto Alegre y Caxias do 

Sul, debido a las economías de aglomerac ión y por la gran infraestructura de la M itad Norte en términos 

de organización de parques productivos. 

Diversos factores, corno la inadecuación de los suelos para varios tipos de cultivo, el gran 

distanciamiento de los centros consumidores, la insuficiencia de los medios de transporte la excesiva 

concentración de la propiedad de la tierra en inmensos latifundios, condicionaron en cierto sentido la poca 

diversificación del sector primario. 

Además, la distribución de la renta debido al latifundio era bastante más concentrada que la de la 

M itad Norte, donde predominaban pequeñas unidades productivas. 

Para empeorar la situación los mayores centros de la M itad Sur tenían gran parte de la población 

urbana pobre, formada por descendientes de esclavos o por antiguos peones de estancia, presentando bajo 

poder adquisitivo. 
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Los Brasi leños constataron que el proceso de decline de Río Grande del Sur comienza con el 

latifundio, el poco emprendedorismo y un c ierto conservadorismo de los capitalistas de la Mitad Sur, 

siendo este factor determinante del estancamiento de la región, m ientras que en la M itad Norte el 

desenvolvimiento fue calado en bases capital istas europeas. 

Conclusiones adyacentes muestran una Mitad Sur espec ia l izada en el sector primario y una M itad 

Norte con comercio artesanal activo e industrias crecientes en torno a Porto Alegre, además de pequeñas 

propiedades rurales y una agricultura enmarcada en la subsistencia, lo que s in duda proporc ionó el gran 

desenvolv imiento de la región. 

Otros resultados muestran que la baja densidad demográfica, el mercado l imitado y la inexistencia de 

economías de aglomerado todavía son un gran obstáculo para la evolución regional de la Mitad Sur y se 

tornan sobremanera factores de expulsión de inversiones. 
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CAP ITULO I V  

Desarrollo de la investigación, procesamiento de datos 

y resultados de la comparación 

En este capítulo exponemos el desarrollo de la comparación tal como lo expresamos en el Capítulo 1, 
tomando pares de objetos de estudio: El primer lugar entre Uruguay y R ío Grande del Sur, luego 

compararemos los departamentos que nos i nteresa estudiar del lado uruguayo, que son: Artigas. Riw:ra. 

Cerro Largo Treinta y Tres y Rocha, con el resto de los departamentos del país. sin Montevideo, a manera 

de obtener un mapeo de cómo se comportan estos cuatro departamentos fronterizos. Lo mismo haceremos 

para Río Grande del Sur ( Brasi l ), compararemos los municipios fronterizos con el resto de los municipios 

del Estado de R. G. Del Sur, s in Porto Alegre. 

Final izando luego con una comparación entre los departamentos y municipios objeto de estudio. 

Datos estadísticos de utilidad para comparación: 

Uruguay población total menos la c iudad de Montevideo: 1 ,8 1 8.924 

Brasil población del Estado de Río Grande Del Sur menos c iudad de Porto Alegre: 8,359.459 

Area del Uruguay: 1 76.2 1 5  Kml. 

Area del Estado de Río Grande del Sur: 280.674 kml. 

Superficie aproximada de los departamentos uruguayos fronterizos con Brasi l :  55.026 kmi. 

Superficie aproximada de los mun icipios brasileños frontera con el Uruguay: 40.030 kml. 

Población de los departamentos de Uruguay frontera con Brasi l :  375.835 habitantes. 

Población de los munic ipios e.le R.G. del Sur frontera con Uruguay: 469.541 habita ntes. 

Podemos observar s im i litudes y d i ferencias en el cuadro anterior: 

En cuanto a las similitudes tenemos una cantidad de población s imi lar en ambas fronteras, así como 

también superficies territoriales parecidas, esto, s in duda, favorecerá la comparación por semejanzas. Por 

otro lado si tomamos en cuenta la cantidad de población del Uruguay y el Estado de Río Grande del Sur 

vemos una clara d(ferencia, el Estado de R.G. del Sur posee más del triple de la población del Uruguay. 

Sucede lo contrario con la población de los departamentos y municipios fronterizos cuya población no se 

d iferencia en fonna tan tajante. 
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PRIM E R  PAR OE OBJ ETOS DE ESTUDIO A COMPARAR. 

Localidades Uruguayas en referencia al promedio nacional sin la c iudad de Montevideo: 

En el exhaustivo trabajo comparativo, producto del procesamiento de datos ba ado en las fuentes 

oficiales mencionadas - registrado en los cuadro y gráficas del Anexo E tadístico 1 -, se puede visualizar 

con claridad el comportamiento del conjunto de las variables seleccionadas. 

Presentamos aqu í  la síntesis de los datos referidos a este primer par comparativo. 

Cuadro J 

Comporta111iet110 de las variables para Ur11g1111y (excepto Montevideo) 

y Departamentos frouteri;,os (e11 %) 
Uruguay Población estudio 

Pob. Urbana 85 87 

Pob. Rural 1 4.2 1 1 .5 

V iv Urbana 84 85 

Viv Rural 1 6  1 5  

Migración 7 6 
Ocup. Constr. 3 2 

Educación 85 82 

Fuente: Elaboració11 propia e11 base a 1/atos estadísticos Anexo / 

Anal izando estos datos vemos que para el caso de la variable población, la media nacional respecto a la 

población urbana no tiene d i ferencias sustanciales con respecto de la población estudio, lo que demuestra 

la característica esencialmente urbana del país. S in  embargo se aprecia una d i ferencia menor en casi un 

3% en la cantidad de población rural en la zona de frontera con Brasi l  comparado con el re. to del 

territorio, lo que condice con una producción agro - extensiva que requiere poca mano de obra rural. 

En lo que respecta a situación de la v ivienda encontramos una relación acorde a la concentración 

urbana entre la media nacional y la población de estudio con una d i ferencia de apenas 1 % mayor en este 

ú l timo caso. De igual forma los datos sobre la vivienda rural se comporta en el mismo sentido, aunque 

en este caso el 1 o/o es menor en la frontera. 

Si anal izamos los datos que se refieren a la variable Migración, la media para los departamentos del 

interior (7%) , inclu idos los fronterizos (6 %) es semejante. Pero la población estudio sólo tiene el caso 

extremo el departamento de Treinta y Tres que l lega al 8% de migración y ninguno de los departamentos 
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fronterizos llega a los guarismo extremos del país, como son los casos de Maldonado y Canelone , cuya 

migración alcanza al 1 3  y al 1 2% respect ivamente. (Anexo 1- Cuadro 1 y 2 )  

Con respecto a l a  educación pasa que, para l a  media nacional tenemos u n  85% e n  oposición a l  82% 

de la población de estudio. 

En la industria de la construcción tenemos un porcentaje de ocupados según la media nacional de un 

3% contra un 2% de la población de estudio. 

Como veremos en el Cuadro 2 se visual iza un comportamiento bastante homogéneo de las variables si 

tomamos la misma relación - Uruguay como país con respecto a los departamentos objeto de estudio -

para el caso de Río Grande del Sur y sus municipios fronterizos. 

SEGUNDO PAR DE OBJETOS DE ESTUDIO A COMPARAR 

Municipios brasileños en referencia al promedio estadual sin ciudad de Porto Alegre: 

Cuadro 2 

Comportamie11to de las vllriab/es para Río Grant/e del Sur (excepto Porto Alegre) 

y Munic ipios fronterizos (e11 %) 

Río Grande del Sur Población Estudio 

Pob. Urbana 44 83 

Pob. Rural 5 7  1 7  

V iv  Urbana 45 83 

V iv Rural 5 5  1 7  

Migración 6.3 4.3 

Ocup. Constr. 0.4 0.2 

Educación 55  75  

Fuente: Elaborllció11 propia e11 base a datos estadísticos Anexo / 

Para el Estado de Río Grande del Sur, en referencia a la variable población, vemos claramente una 

di ferencia importante entre la población urbana del total del Estado en oposición al total de la población 

estudio, observamos que la cantidad de población urbana en los municipios fronterizos es casi el doble 

que en el resto del Estado. 

La m isma d i ferenc ia vemos para el caso de la variable vivienda, donde lo que más resalta es la relación 

entre las viviendas rurales del total del Estado con los munic ipios fronterizos. Este contraste de un 55% 
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contra un 1 7 %. nos muestra claramente la relativa poca población rural exi tente en los municip ios 

fronterizos, cuya explicación se pueden encontrar en la producción agroextcn iva que caracterizan a la 

zona donde se requiere poca mano de obra. 

En el comportamiento de la variable migración podemos visualizar que la media estadual de 6,3% en 

oposición a una media de la población de estudio de 4,3%, pondría ele manifiesto que en la región 

fronteriza no m igra tanto porcentaje de población como en el resto del Estado. El proceso migratorio en 

el resto de los municipios es mayor porque s in dudas, existe la tendencia a desplazamientos de la 

población hacia la zona del Estado donde se encuentran los centros industriales más importantes. Por 

ejemplo, el municipio de Arroio do Sal cuenta con una migración de 40%. Este es un municipio pequeño. 

de ubicación central sobre el eje industrial que pasa por Porto Alegre. 

El relación a la variable educación su comportamiento es un poco más homogéneo que el 

comportamiento de la migración, aunque vemos que la cantidad de a l fabetizados es de un 20% mayor 

para la zona fronteriza que para el Estado en general. 

Como era de esperar, para la variable ocupación, la media de los ocupados en la construcción en el 

Estado de Río Grande del Sur es de 0,4% contra 0,2% de la población de estudio. i anal izamos los 

municipios del eje Porto Alegre - Caxías do Sul  y área del Plana lto, como puede comprobarse en los 
datos estadísticos del Anexo 1 .  observamos las enormes desigualdades, pues en esa zona encontramos 

valores que alcanzan hasta el 20%. 

Ya adelantamos que estas d i ferencias que se visual izan en la comparación en el interior de Río Grande 

del Sur no se perc iben tanto cuando compararnos los datos referidos a la frontera entre los dos países. Por 

el contrario, existe una s imi l itud bastante aprec iable - aunque en valores hay pequeiias d i ferencias- , si 

observamos los gráficos estadísticos y la síntesis de los m ismos que aportaremos en la cuarta 

comparac ión. 

TERCER PAR DE OBJETOS DE ESTU DIO A COMPARAR 

Comparación de medias porcentuales entre Uruguay y el Estado de Río Grande del Sur 

Si hacemos una comparación entre los municipios de Río Grande del Sur (excepto Porto Alegre) y los 

departamentos de Uruguay (excepto Montevideo), es decir, entre el país y el Estado, encontramos 

d i ferencias sign i ficativas, como lo demuestran los gráficos adjuntos en Anexo 1 , sintetizados en sigu iente 

Cuadro 3 .  
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Cuadro 3 

Comportamie11to de las variables para Uruguay (excepto Mo11tevitleo) 

Y Río Gra11de del Sur (e.xcepto Porto Alegre (e11 %) 

Uruguay Río Grande del Sur 

Pob. Urbana 85 44 

Pob. Rural 15 57 

Viv Urbana 85 45 

Viv Rural 15 55 

Migración 7 6.3 

Ocup. Constr. 3 0.4 

Educación 84 55 

Fue11te: Elaboració11 propia e11 base a datos estadísticos A11exo I 

De acuerdo al cuadro que antecede, podemos observar que en de Uruguay, el porcentaje de la 

población urbana es prácticamente el doble que en el Estado de Río Grande del Sur. Sucede lo contrario, 

y aün más acentuado, con respecto a la población rural, donde en Río Grande del Sur el porcentaje es 

cuatro veces mayor que en Uruguay. 

Para el caso de la variable vivienda el comportamiento se da como parece razonable, de manera 

similar al de la variable población, o sea, encontramos prácticamente el doble de porcentaje de viviendas 

urbanas en Uruguay que en Río Grande del Sur, y con las viviendas rurales sucede que en Río Grande del 

Sur el porcentaje es casi cuatro veces más que en Uruguay. 

La migración para Río Grande del Sur es de 6,3% contra 7% de Uruguay. La migración esta medida 

según población, de 5 años o más de edad, que antes de 1990 no residían en los departamentos o 

municipios, provenientes tanto del interior y capital del país (interior y capital del Estado para el caso de 

Brasil), como del extranjero. 

Con la variable educación observamos que en Uruguay tenemos un porcentaje mayor de alfabetizados 

que en Río G. del Sur, medida según la población que recibe o recibió enseñanza básica. 

Como medición económica tenemos a la variable personal ocupado en la construcción, con un 0,4% 

en Río Grande del Sur contra un 3% en Uruguay, lo que demostraría el boom de la construcción en el 

país en la década de los 90, guarismo que no se mantuvieron en esas cifras en los últimos años de los 90 

y principios del nuevo milenio donde se perdieron decenas de miles de puestos de trabajo en el sector. 
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Como se ha visual izado, las variables se comportan bastante d i ferente si hacemos una comparación 

entre el Uruguay y el Estado de Río Grande del Sur, pero dejamos para comentar esto, tomando en cuenta 

también el comportamiento de las variables en la zona objeto de nuestro estudio que se sintetiza en el 

Cuadro 4. 

CUARTO PAR DE OBJETO DE ESTUDIO A COMPARAR: 

LA ZONA FRONTERJZA 

Comparación de medias porcentuales entre los 

departamentos y m u n icipios objeto de estudio de esta investigación. 

Cuadro 4 

Comportamieuto de las variables para los Departamentos frouterizos de Uruguay 

y los M1111ic:ipiosfro11terizos de Río Grautle del Sur (e11 %) 

Departamentos Municipios 

objeto estudio Uruguay Objeto estudio Río Gra11de .tlel Sur 

Pob. Urbana 8 7  83 

Pob. Rural 1 3  1 7  

Viv Urbana 86 83 

Viv Rural 1 5  1 7  

Migración 6 4 

Ocup. Constr. 3 0.24 

Educación 83 75 

Fuente: e/aboració11 propia en base 11 datos esttulísticos A11exo J 

Es importante comenzar por señalar que, a pesar de que Jos valores porcentuales de ambas fronteras no 

son iguales, es destacable la semejanza existente entre ellos. Podemos apreciar en éste cuadro. contrastado 

con la gran diferencia que se puede apreciar cuando comparamos la frontera brasileña con el resto del 

Estado de Río Grande del Sur, que las frontera se asemejan y como veremos más adelante esta s imi l itud 

no solo es en números. 

En la "Zona fronteriza" de conjunto existe un alto porcentaje de urbanización, por lo tanto altos 

porcentajes de población y vivienda urbana, y bajos de rurales. La producción extensiva en el campo y/ o 

la producción zafra! explica la falta del asentamiento en el campo de un porcentaje 

mayor de la población. 
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El porcentaje de la migración en los departamentos y munic ipios es relativamente bajo comparado con 

los otros departamentos del país y del Estado. Tenemos como ejemplo a l  departamento de Maldonado con 

un 1 3 %  o el departamento de Canelones con un 1 2  % de la ocupación en la construcción. 

Con la variable ocupación en la indu tria de la construcción vemos claramente que en la frontera 

uruguaya hay más ocupación en relación a l  número de habitantes que en la frontera brasileña, s in 

embargo si comparamos estos valores con el resto de los departamentos/municipios vemos que los 

valores porcentuales de ocupación en la construcción son bajos en ambas fronteras. (ver anexos adjuntos 

1 y 2). 

Como manera de complementar el estudio hemos tomado el IDH, lndice de desarrollo Humano, 

elaborado por PNU D  tanto para los departamentos del Uruguay, fronterizos con el  Brasi l ,  como para los 

respectivos municipios brasileños frontera con Uruguay. 

Según PN UD, se define Desarrol lo Humano como el "proceso mediante el cual es posible aumentar las 

opciones para todos los habitantes de un país o región en diversos ámbitos como lo son el educativo, 

laboral, material, recreativo y cultural, por mencionar algunos. De esta manera, el concepto de desarrol lo 

humano se concentra en incrementar el bienestar integral del individuo y no sólo en su mejoría material." 

El  desarrollo de las capacidades humanas, elemento fundamental para la ampl iación de las opciones de 

las personas, entendiéndose por opciones la capacidad de poder elegir acceso a oportunidades, de 

educación. salud, al imentación, servicios y la capacidad de tomar decisiones en la vida. Esto según 

PNUD, puede medirse a través de tres aspectos esenciales: vivir una vida larga y sana, adquirir 

conocimientos y disponer de los recursos materiales que permitan un nivel de vida digno. A los efectos de 

viabil izar el cálculo para el mayor número de países, incluye en su definición indicadores de amplia 

disponibil idad mundial: al fabetización de adultos y tasa de escolarización (educación), esperanza de vida 

(salud) y el ingreso promedio. 

El supuesto es que la riqueza en si no necesariamente mejora la calidad de vida de las personas, lo que 

es decisivo es el uso que se hace de la riqueza. El ranking de países organizados a part ir del IDH, se 

volvió una referencia internacional en el debate sobre desarrollo. E l  estudio evidenció sobretodo, que no 

siempre el aumento de la riqueza significa mejora del bienestar humano. Países con elevada renta per -

capita pueden presentar bajos indicadores de desarrollo humano y viceversa. 

Las críticas que se hacen al I DH, parten de que el concepto de desarrol lo humano es mucho más 

complejo y rico de lo que se puede captar en cualquier índice compuesto o, incluso, en un conjunto 

detallado de indicadores estadísticos. Sin embargo, es un mejor indicador del desarrol lo de un país que el 

Producto Interno Bruto (P IB)  o el PBI per cápita. El cálculo de IDH e laborado por E l  Programa de 

Naciones Unidas para el  Desarrol lo (UNDP) desde 1 990 para países con grandes desigualdades, no va a 
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reflejar la situación de las distintas localidades, menos aún la situación de desigualdades en el Uruguay y 

R ío Grande del Sur que se han agravado en estos últ imos años. Sin embargo, y teniendo en cuenta estas 

salvedades, nos parece importante uti l izarlo a la manera de aporte complementario. 

El municipio de San José de la Tapera en Brasil es un ejemplo de que la riqueza no necesariamente 

mejora la manera de vivir de las personas: clasi ficado con el más bajo índice de desarrollo humano de 

todo el Brasil en una medición anterior, este mun icipio decide movil izar a la comunidad y al poder 

público para salir de esta situación extrema. 

El municipio de San José de la Tapera trepó 7-1 posiciones en el ranking de los municipios brasileí1os. 

sin embargo continúa siendo pobre. su renta per capita pasó de RS 33 para R$ ./3,5 pero el IDH pasó de 
0. 366 en 1991 u 0.528 en el aiio 2000, y mostraría que con políticas focal izadas, las condiciones sociales 

pueden mejorar. aún dentro de un ambiente de pobreza monetaria. 

En el caso de Brasi l, fue la educación la responsable en un 60,78% de crecimiento del l DH, entre 1 99 1  

y 2000, la renta contribuyó con un 25, 78%, la longevidad con un 1 3 ,44% en el crec imiento del índice. 

Río Grande del Sur se ubica entre los cinco estados brasileños con mejores índices de desarrollo. humano 

0.809, superado por Sao Paulo 0.8 1 4  y Distrito Federal con 0.844, luego está Santa Catarina con 0.806 y 

por último Río de .Juneiro 0.802. 

Es importante señalar que para PNUD, Río Grande del Sur, figura con un IDH, considerado alto, sin 

embargo podemos observar en el IDH-M. (munic ipal), que los municipios fronterizos figuran dentro del 

rango de IDH bajo o sea menor a 0.8. Coincidiendo con este estudio real izado en que la zona fronteriza es 

una región deprimida, contrariamente a la l lamada Mitad Norte del Estado de Río Grande del Sur. La 

M itad Norte, es entonces quien eleva el IDH, general del Estado en la medida que es la región más 

industrial izada. 

Estos cinco estados se sitúan j unto con Uruguay en la franja de alto desarrollo humano, los restantes 

estados de Brasil se encuentran en la franja de medio desarrol lo humano, desde 1 99 1  ningún estado 

brasi lefio se encontró en la franja de bajo desarrollo humano. 

Cabe destacar como dato interesante que de unas 1 00 localidades con el I D H  más alto de Bras i l, apenas 

cuatro no están localizadas en la región sur y sudeste, en el otro extremo tenemos a las 1 00 localidades 

con el I D H  más bajo donde todas están local izadas en la región nordeste y norte de Bras i l .  

Para Uruguay, según PNUD, s i  solamente se  considerara el ingreso promedio de la población, la 

ubicación del país descendería nueve posiciones, característica que se ha dado por lo menos desde once 

afios atrás. 

S imi lar a lo que sucede en Brasil, en el Uruguay los ind icadores de salud y educación han sido Jos 

responsables por el aumento en el IDH. 
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La posición relativa más alta de los ind icadores con mayor contenido social, es un rasgo compart ido 

por todos los países de Latinoamérica con relativo desarrollo humano. 

En el Cuadro 5. que presentamos a continuación. pone de man ifiesto la comparación entre los datos 

del Uruguay (excepto Montevideo) con Río Grande del Sur (excepto Porto Alegre), donde el método 

comparado nos permite visua 1 izar que, en este caso, se trata de dos variables dependientes d ist in tas y 
predominan las d i ferencias cruciales. 

Lo complementamos con el Cuadro 6 donde, por el contrario, pretendemos poner en evidencia la 

síntesis de la aplicación del método comparativo del acuerdo, aplicable a las zonas fronterizas, objeto de 

estudio que, de acuerdo al anál isis demuestra que predominan las semejanzas cruciales. Por lo tanto, 

puede concluirse que ambas zonas fom1an parte de 1111 complejo socio-cultural único Integrado. 
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Cuadro 5 

Semejanzas Diferencias Variable dependiente 
generales Cruciales 

Uruguay 
Territorio País pequeño País dependiente de 
Producción extensiva Estado fonterizo las relaciones 

> Indice de comerciales con 
al fabetiz.acion Brasil 

Y algunas Argentina 
reconversiones y Desindustrialización EEUU 
d iversificación Progresiva Europa 
productiva no 
sign i fiea tiva. Baja población Sin industria nacional 

significativa 

X X y 
Río Grande do Sur Estado de u n  país -

Territorio Estado complejo continente, 
Producción extensiva Parte de País Semi- dependiente de 

"continente" las relaciones 
comerciales con 

< ind ice de Argentina 
alfabetización E EUU 

Diversificación E u ropa 
productiva no 1 ncl ustrialización 
significativa y d iversificación 

productiva Se beneficia por su 
complementando el Relativo desarrollo 
nivel del país Industrial estatal y 

naciom1l 

- -

X X y 

Fuente: Elaboración propia en base " datos esf(l{físticos Anexo / 
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Cuadro 6 

Artigas 
Rivera 
Cerro Largo 
Treinta y Tres 
Rocha 

Semejanzas 

Cruciales 

Génesis de ideas 
federativas 
87% promedio 
población urbana 
1 1 .5% población rural 
85% vivienda urbana 
1 5 %  vivienda rural 
7%. Migración 

82% alfabetizados 

2 %  ocupados en la 

construcción 

Pobreza 
Producción extensiva 

El  estado nacional no 
ha tenido una política 
social un iversa lista 

X 

Diferencias 
Generale.s 

Lenguaje: 
no existe 
mixtura generalizada, 
si comprensión 
bi l ingüe. 

Departamentos de un 
País pequeño 
País frontera 

X 

Zonas fronterizas rio- Génesis de ideas Lenguaje: 
grandenses 

1 -2-3-4 

federativas no existe 
83% promedio mixtura generalizada 
población urbana 
1 7 %  población rural 
83% de viviendas 

urbanas Mun icipios de un 
J 7% viv iendas rurales Estado de un 
4,3% migración 
751}'0 a l fabetizados 
0,2% ocupados en la 
construcción 
Pobreza 
Produccion extensiva 

El estado nacional no 
ha tenido una política 
social universalista 

X 

País Continente 

X 

Fuente: Elaboración propia en base ll datos estadístico.\· Anexo / 

Variable dependiente 

ZONA DE 
FRONTERA 

Un complejo socio
cultural único 

I n tegrado 

y 

ZONA DE 
FRONTERA 

Un complejo socio

cultural único 

I n tegrado 

y 
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Primeras conclusiones de la comparación: 

Al desagregar los datos obtenidos en el estudio podemos observar varios aspectos importantes en 

relación con la frontera común entre Uruguay y el Estado de Río Grande del Sur. 

Lo que más nos interesa es el comportamiento de los departamentos fronterizos de Uruguay con Río 

Grande del Sur, medido a parti r  de los datos que obtuvimos en la investigación, encontrando una 

significativa semejanza entre ambos. No podemos olvidar que compartimos la misma depresión 

topográfica, la cual hace que nuestros c l imas y tierras sean muy parec idos; somos parte de un origen 

común y en nuestra historia hubo encuentros sign i ficativos en la manera de sentir. actuar, valorar . . .  

Relacionados por las cercanías geográficas, el proceso de interrelaciones de las poblaciones pasa a 

tener un peso decisivo. 

De acuerdo al objetivo planteado acerca de investigar sobre analogías y diferencias entre ambas 

fronteras podemos afirmar que existen semejanzas bien marcadas entre la frontera Uruguay y R ío Grande 

del Sur tanto que los municipios objeto de estudio de Río Grande del Sur se parecen más a los 

departamentos de Uruguay que a sus pares brasileños de acuerdo a los índices hal lados en la 

investigación. 

Es así que, curiosamente podemos observar que existen más semejanzas entre el Uruguay y los 

munic ipios estudio de Río Grande del Sur que entre el resto del estado y los municipios estudio del 

mismo. 

Por ejemplo, la cantidad de población urbana en el Uruguay es mucho mayor que la correspondiente al 

estado de Río Grande del Sur, así como la cantidad de personas alfabetizadas mantienen una d iferencia de 

casi 30% a favor del Uruguay. Sin embargo, si comparamos estas variables para los munic ipios 

frm1terizos con el  U ruguay vemos que se asemejan. 

Esto indica, tal como lo citamos referente a otros estudios en el comienzo del trabajo, que estas 

analogías entre la frontera favorecen al relacionamiento ínter fronterizo ya que, para todas las variables 

estudiadas vemos valores com petitivos, siendo igualmente el U ruguay quien ostenta los mejores índ ices. 

Anal izando cada una de las variables, es importante resaltar que el nivel de alfabetización entre ambos 

territorios es simi lar. Este dato, seguramente es importante para cualquier emprendimiento que se plantee 

realizar en conjunto ya que, además, se comparte un similar nivel de alfabetización. 

Del m ismo modo, podemos hablar de la variable vivienda o población las cuales son claramente 

urbanas, por una gran d i ferencia en oposición a la vivienda o población rural. Vemos una marcada 

d i ferencia en Río Grande del Sur en la comparación entre su población total y la población estudio. En 

este caso los porcentajes son mucho más semejante al caso uruguayo que al resto del Estado de Río 

Grande del Sur. 
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Seguramente se podría, a partir de los resultados empíricos obtenidos, profundizar en un trabajo 

posterior sobre áreas productivas en Uruguay y Río Grande del Sur y poder obtener un mapeo de 

ubicación de los departamentos y mun icipios más o menos productivos, o más o menos ricos, así como de 

otras variables que ayudarían a entender el comportamiento social y económico de quienes habitan en esta 

región. 

Podemos sí, a partir de las variables que uti l izamos, realizar un mapeo de las áreas de mayor y menor 

cal idad de vida tanto para Uruguay como para Río Grande del Sur. En este caso uti l izamos la sumatoria 

de los porcentajes de cada variable. 

Salta a la vista que en Río Grande del Sur las zonas que ostentan mejor calidad de vida se ubican, 

precisamente, cerca de la capital, Porto Alegre, conformando una franja que se extiende desde la capital 

en forma diagonal hacia el límite norte del estado. Los munic ipios con menor calidad de vida están 

cercanos a la frontera con Uruguay, extendiéndose a todo el ancho de la frontera l legando a ocupar hasta 

la mitad del estado. Es interesante ver también que, los municipios donde la cal idad de vida es menor son 

a la vez los más grandes, en cuyos territorios se practica la cría de ganado y donde hay una alta 

proporc ión de pobladores rurales, exceptuando la frontera con Uruguay. 

Para U ruguay vemos algo simi lar de lo que sucede en Río Grande del Sur, tenemos los departamentos 

con más alta calidad de vida cercanos a la capital, Montevideo, y los de menor calidad de vida en la 

frontera noreste. 

Existe una leve d i ferencia a favor de Uruguay en los indicadores obtenidos para las variables, esto 

comprueba la h ipótesis que mantenemos en el trabajo, esta d i ferencia la vemos también en los datos 

obtenidos del estudio del IDH, por PN UD, si bien la frontera se encuentra en una posición simi lar de un 

lado y otro, los valores para el U ruguay son sensiblemente mejores que para R ío Grande del Sur. 

En Río G.  del Sur tenemos un valor m ín imo en Herval de 0.754 y uno máximo en Chuí de 0.8 1 1 ;  en 

la frontera uruguaya encontramos un piso mín imo de 0.783 en R ivera, y máximo en Rocha de 0.793. 

Para el caso del departamento de Rocha se observó algo interesante: si bien en el departamento de 

Rocha existe un alto porcentaje de personas ocupadas en la industria de la construcción, dato este que, si 

lo observamos separado de otros ind icadores nos ubicaría al departamento de Rocha junto con los 

departamentos más dinámicos del país. S in  embargo, es importante destacar que el hecho se debe al 

efecto del turismo, al cual podemos adicionarle el efecto migratorio que va l igado también a dicha 

actividad de serv icios. 

Por esa razón, como consecuencia de esta nueva variable intervin iente, el resultante se puede ver 

reflejado en el valor del Índice de Desarrol lo Humano Departamental de Rocha que ubica al 

departamento por encima de los restantes, con un valor de 0.793, para la  t ipología e laborada por PNUD: 
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De esta manera considerarnos explicable que, en la regionalización realizada en el trabajo de Yeiga 

1991 "Características y evolución reciente", el departamento de Rocha haya sido el último en unirse al 

grupo del Noreste, junto con Artigas. Cerro Largo, Treinta y Tres, Rivera. 

DESARROLLO HUMANO: 

Mayor: (desde 0.815) 

Intermedio: (desde 0.8 hasta 0.815) 

Menor: (hasta 0.8) 

El departamento de Rocha se encuentra dentro del grupo de Menor IDH, de acuerdo a la tipología de 

PNUD, con un IDH de 0.793 pero, sin embargo, para la tipología utilizada en el trabajo que realizamos, el 

departamento de Rocha entraría en el grupo Medio. Como podemos apreciar, en el valor obtenido por 

PNUD, la diferencia para alcanzar el grupo intermedio es muy baja. 

Por ejemplo el departamento de Durazno con un IDH de 0.776, ocupa la misma posición que Rocha. 

La zona de frontera no sólo es la que tiene menor calidad de vida de acuerdo a los indicadores que 

uti !izamos, sino que estos indicadores muestran que para Uruguay existe una pequeña ventaja en cuanto a 

calidad de vida frente a Río Grande del Sur. 

El interés del estudio era la contrastación, a través del método comparado, de la Hipótesis que nos 

habíamos formulado, comprobando que- a pesar de las especificidades nacionales - el área de frontera es 

un complejo Jocio - cultural único flltegrado 
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CAPITULO V 

RIO BRANCO - Y AGUARON. 

CARCTERJSTICAS, HISTORIA Y SENTIR DE LA POBLACION. 

En este capítulo nuestro objetivo es profundizar la investigación con el estudio de uno de los casos de 

pares de ciudades de frontera: Río Branco- Yaguarón. Se han realizado comparaciones de otros pares de 

poblaciones de la frontera que aportan en este mismo sentido como es el ejemplo de Rivera - Sant' Ana 

que, al decir de Mazzei, forman un aglomarado en la frontera seca. (Mazzei: 2000). 

El interés sociológico en el estudio de Río Branco - Yaguarón - entre las ciudades del interior del país

se acrecienta aún más, en la medida que forma parte de las poblaciones - unas cercanas a Montevideo 

como Rincón de la Bolsa y la Ciudad de la Costa, y otras como Río Branco - que han tenido un 

crecimiento demográfico destacado en las últimas décadas. 

Una mirada histórica de Río Branco. 

La ciudad de Río Branco esta ubicada en una zona estratégica comercial y geopoJítica, situada a 

orillas del Río Yaguarón, sobre el extremo este de nuestro país, a las márgenes de un meandro del río 

Yaguarón en la zona de la 3era Sección judicial, estando unida con la vecina ciudad yaguarense a partir 

de 1934, con la construcción del puente Mauá. 

Entre los años 1792-1793 la Corona Española resolvió encomendar a Joaquín Gundín para fundar tres 

Guardias en la zona para detener el avance portugués. De las cuales sólo prosperó la Guardia de 

Arrcdondo, ubicada en la margen izquierda del río Yaguarón, donde ahora está ubicada la actual ciudad 

de Jaguaron. 

Entre 1843 y 1851 la vil la se convertía en pueblo instalándose la Comandancia, la Aduana y el 

Juzgado de Paz. EL crecimiento fue notable. Muchos fueron los saladeros y graserías (cerca de veinte) 

que se encontraban sobre el río Yaguarón y gracias al numeroso vecindario también se vio acrecentada en 

gran manera la actividad comercial . 

En 191 O durante la presidencia de Claudio Williman, se firmó un tratado mediante el cual se fijó el 

condominio uruguayo-brasileño de las aguas limítrofes, incluyendo el Yaguarón y la Laguna Merín, que 

estaban bajo control exclusivo de los norteños desde 180 l. Desde entonces la Villa Artigas pasó a 

llamarse Río Branco en homenaje al Barón de Río Branco, diplomático brasileño que negoció el tratado. 

Por Ley aprobada el 14 de Octubre de 1952 , es elevada a categoría de Ciudad. 

La zona de la 3ra sección de Cerro Largo donde está enclavada la ciudad de Río Branco, es 

eminentemente agrícola ganadera y puede llegar a ser también una pequeña cuenca lechera, sobresaliendo 

en cuanto a agricultura: los cultivos de arroz. 
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Entre 1 855  y 1 856 circula en Río Branco el primer periódico del interior "El  Fanal", editado por José 

H Uriarte. En 1 856 se instala en la entonces Vi l la Artigas el Banco Mauá, propiedad de lrineo Evangelista 

de Souza (V izconde de Mauá). 

El 15 de Febrero de 1927 comienza la construcción del Puente Internacional, el que queda 

oficialmente inaugurado el 30 de diciembre de 1930. I naugurado en el año 1 930, el Puente Mauá, 

denominado así en homenaje al Vizconde de Mauá, aún mantiene notoria majestuosidad, con sus 2 . 1 1 2  

metros de largo total, 85 arcos 2.046 pilotes sostenedores. Une la c iudad uruguaya de Río Branco con su 

hermana brasileña de Yaguarón, con enlace carretero y ferroviario. 

Un año después comienza el tendido de vías férreas entre Treinta y Tres y Río Branco, y el 28 de Abril 

de 1 936 circula por primera vez el  coche motor "El Aguila Blanca".EI 1 3  de diciembre de 1 960 el Senado 

de la República sanciona la Ley 1 2.809 de creación del Concejo Autónomo de Río Branco que declara 

electivos los cargos del Concejo Local Autónomo de Río Branco. 

En enero de 1 990 los presidentes Ju l io María Sanguinetti y José Sarney luego de un encuentro sobre el 

puente Mauá, dejan inaugurados los Comités de Frontera Chuy-Chuí, Artigas -Quaraí y Río Branco

Yaguarón, Rivera - Santana do Livrarnento, en acto realizado en la c iudad brasi leña, el 1 0  de junio de 

1 992. El 2 1  de noviembre de 2000 los Ministros de Tansporte de ambos Países suscriben un acuerdo 

para la construcción de un segundo puente internacional que une las dos ciudades de Río Branco y 

Yaguarón. 

La producción arrocera ha fomentado la industria del arroz , contando Río Branco con cinco molinos 

arroceros, muchos de el los con exportación propia corno es el caso del Molino Arrocero Río Branco. Ha 

mejorado la producción pecuaria llegando a existir un Abasto Municipal que fue construido en el año 

1 990, de acuerdo con todos los adelantos requeridos por el M .G.A.P , con una capacidad de faena 

suficiente como para cubrir el consumo de las dos ciudades ( Río Branco y Yaguarón). 

Es irnpo11ante señalar que la ciudad e Río Branco intentó lograr su independencia del departamento de 

Cerro Largo y anexarse a la ciudad de Treinta y Tres, con la cual se sienten más cercanos a todo njvel. 

Esta idea fue inmediatamente frustrada por el  gobierno de Cerro Largo, también se intentó en su momento 

de manejar la economía del balneario Laguna Merín, a los cual también la intendencia del departamento 

se opuso. 

Una mirada histórica de Yaguarón. 

La ciudad de Yaguarón está ubicada a la orilla del Río Yaguarón , frente a la c iudad de Río Branco. Es 

importante resa ltar que la cámara de vereadores de Yaguarón fue la primera en adherir a la República de 

40 



Piratiní, (ciudad donde en un momento se instaló la capital rio-grandense luego de la re-ocupación de 

Po110 Alegre por el Imperio Portugués), durante la revolución farroupil la. 

La c iudad se funda en 1 802, su condición de c iudad la adqu iere en 1 855, un poco después que la 

vecina uruguaya de Río Branco en 1 852, sin embargo la ciudad de Yaguarón posee el doble de habitantes 

que Río Branco, que tiene unos 1 5.000 habitantes contra unos 30.000, de Yaguarón. 

En la frontera Platina como llamaban los brasileños a esa zona, tanto en territorio portugués como 

español, la organ ización espacial fue semejante. Además de los inmensos latifundios, existían pequeñas y 

medias propiedades cult ivadas fami l i am1ente alrededor de núcleos urbanos. Estos núcleos surgen en su 

rnayoría junto a fortificaciones de ambos imperios, las dos c iudades se construyen alrededor de esas 

fortificaciones mi l itares. 

Es de destacar que existe entre las poblaciones una comunión desde antes de la fundación de los 

pueblos, quitando obviamente las guardias mi l itares que eran dependientes directas de los lmperios 

Portugués y Español. Los poblados que se fueron formando en torno a las guardias (primeramente 

pequeños comerciantes l lamados viandeiros), estuvieron comunicados e intercambiando bienes y 

costumbres desde hace mucho tiempo. Tenían las m ismas d ificultades de sobrevivencia y el mismo 

aislamiento. Una expresión común en la época decía: "a fronteira vai bem cuando o centro vai mal'' (a 

costru9ao de Jaguarao 1 803 - 1 832) 

Existe una carta escrita desde Yaguarón de un Comandante sol icitando auxi l io al Gobernador de la 

prov incia que muestra como vivía la tropa: 

'"Meu Brigadeiro Governador se eu soubesse retórica poderia fazer a V. Sa. uma 111ais 

configurada pintura do la111e111avel estado e redu9uo em que estu quase toda esta tropa, resistindo 

sem socorro a!gu111 ha quase um ano em atual servir;o de campanha a cava/o. que estraga ludo. 110 

mato. he entre macegas orvalhudas etc. Nao lamento ver com os pes nus e no chao. mas sim, meu 

Sr. Sem camisas e se111 calr:as. e só embrulhados em w11 maltratado e velho ponche hixarú a cintura 

e constuntes a todo servic,:o. Nao se esque9a V.S. a. Deles. '"(a costrur;ao de .Jaguarao 1803- 1832) 

Por ejemplo, para el caso brasileño, no había consentimiento por parte del Imperio Portugués para la 

formación de poblaciones en torno a la guardia m i litar por estar esta muy cerca del río donde del otro lado 

estaban los españoles s in embargo la gente h izo su h istoria, mas adelante también en Yaguarón, cuando 

ya era c iudad y los habitantes pedían alumbrado en las calles o, d irectamente, solicitaban que se arreglara 

el pavimento para poder transitar sin enterrarse en el barro. desde el gobierno imperial se negaban los 

fondos por ser esta zona un lugar pel igroso que nunca se sabía cuando podía ser invadido. Una vez más, 

el pueblo triunfa y se decide comenzar las obras con donaciones de hacendados a las cuales luego se suma 

la ayuda imperial. 
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La práctica del contrabando acompaña la historia de esta región fronteriza desde el in icio del 

poblamiento. Tanto Portugal corno Espaiia estructuran el comercio interno y externo de sus colonias en 

bases muy rígidas y con las enormes distancias entre las metrópolis las mercaderías no solo eran escasas 

sino que también tenían precios muy elevados. El comerc io marginal encontró una segura complic idad 

de los particulares y muchas veces la connivencia de algunas autoridades, esto fuera para evitar crisis 

locales como también por puro interés personal. 

El  contrabando fue y ha sido hasta hoy, además, una válvula de escape para una población local 

aislada, que rápidamente enraizó formas de sobrevivencia por esos medios, desde entonces el ílujo de 

bienes y personas hacen la d inámica de esta frontera independiente de las macro-decisiones nacionales a 

modo de aprovechar las ventajas económicas comparativas generadas principalmente por las d i ferencias 

cambiarías. 

Las compras cotidianas o el abastec imiento fami l iar en ambas márgenes han sido aceptados como un 

comercio de manera natural, propio de la región, además de ser una estrategia de sobrevivencia adoptada 

por la población y, en determinados momentos, toleradas por las autoridades. 

Los hacendados también d isfrutaban de la permeabi 1 id ad de la frontera, conduciendo sus ganados de 

un lado para otro de acuerdo a la conveniencia, "durante muito tempo, estancieiros uruguaios enviaram 

seu gado para as charqueadas (industria de carne salgada) no lado brasileiro, da mesma forma como, em 

tempos posteriores, os estancieiros da zona fronteiri9a rio-grandense transportaram gado para o porto de 

Montevideo." ( Roberto Duarte Martins - Pelotas Br. 2000). 

Un dato importante a tener en cuenta, aunque la profundidad del tema escapa a los límites de esta 

investigación, es el e.le la extranjerización de la t ierra. Cabe destacar que en 1 977  la 111 itad de los campos 

que se vendieron en territorio nacional fueron adquiridos por extranjeros no radicados en el país, m ientras 

que en las zonas fronterizas con Brasil el porcentaje se eleva, el mismo año, al 75% ( Latifundio y 

extranjerización de la tierra Vicente Rovetta 1 987)  

Fueron las alternativas adoptadas por la población, estableciendo cornplementariedades independientes 

de las reglas legales que provenían de los centros de poder las que permit ieron la capital ización del área 

otorgándole importancia política. 

Las poblaciones de ambos lados de la frontera, corno ya lo expresáramos anteriormente, está 

acostumbrada a ir de un lado a otro varias veces al día, Río Branco - Yaguarón es concebida como una 

totalidad. La lentitud existente en el traslado es visto como algo normal, que hay que sortear para 

movimentarse, pero que no significa para nada una separac ión de la gente, existen inclusive furgones que 
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por menos de 1 O pesos uruguayos llevan a los habitantes de un lado a otro para hacer las compra y luego 

pasan a buscarlas y llevarlas al lugar de origen. 

Se hacen festivales conjuntamente con ayuda económicas de ambas márgenes del río, muchas familias 

viven en ambas márgenes, tienen sus negocios de un lado y otro, y también sus amistades. 

A nivel institucional cabe señalar un importante logro, las llamadas telefónicas de un lado a otro 

indistintamente son locales así como también desde el balneario Laguna Merín a 20 km de la ciudad 

brasileña de Yagaurón. Los intendentes de ambas ciudades colaboran en ernprendimicntos conjuntos, 

pero este seguramente es un tema que deberá ser abordado con otro encare que no es el nuestro. 

Lo que nos interesa destacar es la comunión que ha existido entre las dos ciudades separadas y/o 

unidas por un río, que no se comporta diferente a las fronteras secas donde los límites de las ciudades son 

apenas distinguidos por mojones en medio de una misma calle. 

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la percepción generalizada de la población es de 

incertidumbre con respecto a los alcances del MERCOSUR en la zona ya que en el intercambio comercial 

predominan las grandes empresas aliadas quienes manejan las inversiones cuyos efectos se sienten en la 

zona y, además con Ja pérdida de las economías alineadas la población perdería su histórica económica 

dinámica, de movimiento de un lado a otro, motor del desenvolvimiento de la región. 

La percepción de la "integración" por parte de sus habitantes 

Teniendo en cuenta los testimonios recogidos en las entrevistas que realizamos, tanto en la ciudad de 

Río Branco como en Yaguarao, es una percepción muy reiterada de los entrevistados la imposibilidad de 

concebir una localidad sin la existencia de la otra. 

··una ciudad concebida sin la otra no, 110. creo que no". (Entrevista a informante calificado 

hacendado de nacionalidad uruguaya, residente en Yaguarón- 26-12-03) 

··una ciudad depende de la otra". (Entrevista a informante calificado, comerciante Brasileña, 

residente en Yagaurón, 27-12-03) 

·· ... lo mismo no es. claro. pero tanto nos servimos nosotros de ollá como ellos de acá". 

(Entrevista a informante calificado. uruguaya, chacarera, residente en Río Branco, 22-12-03) 

"Río Bronco está porque está Yaguarón y viceversa ··. (Entre1·ista o i11for111a11te calificado. 

uruguaya. maestra. residente en Río Bronco- 28-12-0J)s) 

Los vínculos y relaciones entre los pobladores de ambas márgenes es constante y multidimensional. 

Se manifiesta, a partir de los lazos históricos, reconocidos por la mayoría de los entrevistados: 

·' ... la historia es común en vínculos familiares y afectivos. artísticos. en la cultura. la presencia 

de la cultura popular brasileíia a h·avés del carnaval es tangible de este lado". (Entrevista a 
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informante calificado, Secretario General de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, 

Profesor Luis Alberto Arismendi - 23-12-03.) 

"Para llegar a Me/o. capital del departamento, teníamos 6 horas. allá íbamos uruguayos y 

brasileFios que queríamos sacar la carta de ciudadanía. Se iba a caballo. en Me/o estaba la oficina 

más cercana dependiente de la Corte Electoral. Así paso con los abuelos de muchos de nosotros .
.

. 

(Entrevista a Informante calificado, uruguaya, ama de casa, residente de Río Branca- 22-12-03) 

"Después de la guerra grande se intentó. desde Montevideo. una política de consolidación de la 

}i"ontera. El presidente Giró, recorrió todo el País en diligencia. estuvo acá. en la villa Artigas. en 

el I 853. y las autoridades Brasileí'ias en bote cruzaron para acá, y él cruzó al otro lado. esa era la 

realidad" .... .. Antiguamente la relación entre las dos fronteras era 11111y fluida, muy de vecinos. 

ellos quizás nos consideraban por debajo, entonces senlían como el placer de ayudarnos. hasta ww 

moto-niveladora si se presentaba la oportunidad nos prestaban. algún camión y ni que hahlar si se 

producían inundaciones, se venían lodos, el ejército brasi/efío, la policía militarizada brasileFia. 

venía la prefeitura. era una ayuda brutal". (Entrevista a informante clasificado Secretario General 

de la Junta de Río Branca- 23-12-03). 

Incluso, el desarrollo económico de la zona se visualiza como el esfuerzo de personajes donde se 

encuentran los de origen brasileño en los campos uruguayos. 

"Siendo yo nifío, estos campos se catalogaban como los más ordinurios, eran los de la r sección 

de Cerro Largo y la 3" sección de Treinta y Tres. Rincón de Ramírez. Este viento que tu sentís acá 

ahora viene de la laguna, hace tiempo se le llamaba el viento del lado de la vaca muerta ¿porque'! 

En invierno los campos eran tan ordinarios que morían cientos o miles de cabezas de ganado y el 

viento fuerte llegaba a la villa con olor putrefaclo de los animales muertos, el cultivo constante de 

arroz desde 1930. que se instaló en esta zona don Federico Radunz. pioneros en la materia. hUo de 

alemanes provenientes de brasil. los Eisling, descendientes de los Radu11z. este cultivo ha mejorado 

en un 200% la calidad del suelo". (Entrevista a informante clasificado Secretario General de la 

Junta de Río Branco- 23-12-03). 

De igual forma, se reconoce '·la extranjerización de la tierra" en la producción arrocera y, como 

consecuencia la revitalización de la economía, donde los empresarios brasileños son visualizados como 

"vecinos" que aportaron lo suyo, junto a los "apellidos comunes" al decir de informantes calificados. 

''En este sector arrocero predominan copila/es brasileifos, tenemos apellidos comunes. Scranchs, 

Eisling, Radunz, algunos italianos y polacos. Río Branca es una clara ciudad modelo arrocero

}i"onterizo. El aspecto carne es secundario aunque ocupa el segundo lugar, la cultura lanera se ha 

liquidado, Río Branca tuvo en otra época un importante stock ganadero ovino. hoy no lo 
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tiene''.( Entrevista a informante cal i ficado, terrateniente arrocero, uruguayo, residente en Río 

Branco- 2 8- 1 2-03) 

' "El arroz genera también un parque auto111otor i111portante en ca111io11es. Con la crisis vemos que 

esta resurgiendo en la zona la cultura de agrícola de subsistencia, fa111iliar, ahora esta111os 

consumiendo acá to111ates de Río Branca ". ( Entrevista a informante cal i ficado Secretario General 

de la Junta de Río Branco- 23- 1 2-03). 

Pero, a d iferencia de esa unidad con Yaguarón, se manifiesta un rechazo al central ismo 

montevideano e incluso a la competencia con otras c iudades del país. 

·Lo que Montevideo no necesita se lo tira a las capitales chacareras y éstas. a su vez. ejercen 

sobre las ciudades secundarias de departamento casi el mismo sistema vertica/ista. despótico y 

autoritario - si fuera necesario - sobre las ciudades secundarias. Luego están las pujas. los celos. 

porque éstu está mejor ubicada, y ese es uno de los dramas que ha tenido Me/o y Río Brunco. Me/o 

geográfica111e11te no está en ningún lado . . . "' ( Entrevista a i nformante ca l i ficado- maestra, Río 

Branco 28- 1 2-03) 

Los intercambios comerciales del conjunto de la población, '·aprovechando" de las ventajas de 

frontera y el contrabando, siempre se v ieron normales, aunque con "ciertas l imitaciones''. Además, los 

asentamientos de poblaciones en l ím ite fronterizo eran alentados por las propias autoridades: 

"Tu vas a ver, si vas a Me/o, hermosos edificios de la época del patriciado melense. todo ji·1110 

del contrabando. de la época de oro del contrabando, que lo practicaba todo el 111u11do . . . .  Mira en 

estos momentos si tu me quitas lo que yo llevo de ropa brasileña me quedo solame111e con el reloj. 

hasta los slips. A nadie se le ocurre que eso es contrabando. es la realidad. Es la permisi,·idad 

natural de la fro111era ". (Entrevista a in formante cal i ficado, uruguayo, comerciante, residente en 

Río Branco- 22- 1 2-03 ). 

"Desde el 85- 90 la gente corría hacia la.frontera se ubicaban hasta debajo del puente. la Junta 

promovió fraccionamientos que recién ahora se están regularizando, en la época no eran legales. 

pues no tenían ni agua ni luz pero, por lo menus, la gente tenía casa donde vivir, la junta prestaba 

los camiones que tenía para que fuesen a Yaguarón a traer mercadería para tal o cual ve<.:ino, el 

cemento era mas barato, las chapas. todo. ( Entrevista a in formante cali ficado, Secretario General 

de la Junta- 23- 1 2-03) 

" Por otro lado, no vemos mal que la gente de la zona compre en ambos lados de la frontera. eso 

es normal, fue así toda la vida, lo que no podemos permitir es que grandes cargas de 

contranbando sean llevadas para la venta al otro lado, en ese sentido necesitamos colaborar unos 

45 



.-

cv11 otros para reprimir esos actos ". (Entrevista a Informan/e calijlcado. uruguayo - residente e11 

Yaguarón. hacendado con propiedades en ambos lados. 26-12-03) 

El  proceso migratorio se sintió fuertemente en la c iudad de Río Branco, fundamentalmente por las 

ventajas del intercambio con Brasil, que atrajo a sectores de distintos departamentos del país, provocando 

uno de los crecimientos demográficos más destacado de los últimos años. 

"En el ailo 50 cuando yo era chica Río Branco. donde yo vivía, era un pueblo muy chiquito. 

hacíamos el surtido del otro lado de lafro111era, porque directamente acá no había casi nada, Un 

ejemplo es el supergas que recién hace unos dos o tres años con la crisis de Brasil, y la falta del 

.rnpergas brasileílo, comenzó a entrar a Río Bra11co y Me/o el Supergas uruguayo. E11 estos 

momentos te enco11trás en Río Branca co11 gente que ni conocés, debido al aluvión de gente 

buscando el dulce de la buena vida barata. muchos jubilados del Sur. de Canelones se vinieron a 

vivir acá. La ciudad se expandió hacia cantidad de lugares que antes eran campos y que ahora son 

barrios ". (Entrevista a informante calificado- maestra, Río Branco 28-1 2-03) 

En cuanto a la educación, existe una preocupación de las autoridades para que en todos los niveles 

se incorpore la enseñanza de ambos idiomas, así como se baraja la propuesta de la creación de una 

Universidad Binacional, tal como lo expresa el Prefeito del municipio de Yaguarón: 

"Cuando yo estuve en la secretaría de Educación implantamos en todas las escuelas municipales 

la enseñanza del espmiol desde los J 2 a J./ años (..) para el concurso de entrada a las facultades 

está siendo exigido el espaí'íol (. . .) También tenemos una propuesta de crear la Universidad 

Binacional. estamos en trámites con el Ministerio de Cultura de Uruguay y Brasil. Estu 

universidad tendría los dos idiomas. con literatura correspondiente, comercio. hotelería. cursos 

direccionados a beneficiar a los dos países. Sería abierta a las ciudades próximas ya que en 

Uruguay las facultades están muy concentradas en Montevideo. , .  ( Entrevista a informante 

calificado - brasileño. residente en Yaguarón, Prefecto Dr. Enrique Knor- 26- 1 2-04) 

Con respecto a las demás manifestaciones cu lturales, son múlt iples los testimonios que reivindican 

la inreracción recíproca y el orgullo de ser parte de esa "amplia" frontera, casi sin límites. 

"En carnaval es lo mismo . . . vienen de allá y van de acá. Ahora, por ejemplo. hicieron una 

fiesta uruguaya en el teatro de Yaguarón ". (Entrevista a informante cal ificado. Uruguaya, 

chacarera, 22- 1 2-03) 

· ·  ... el folklore del Uruguay y el Riograndense tienen las mismas raíces ... es como el elemento 

étnico que nos da tanto orgullo nacional, el gaucho ". (Entrevista a informante cal ificado, 

Secretario General de la Junta- 23-1 2-03) 
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··cuando estoy en el cumpo escucho radio Río Branco. o la radio Yaguarón. y me entero de 

todo. yo supe la muerte del Prefeito Vitor Hugo Rosas a las 6 de la 111afía11a por Radio Río Branca. 

Antes de la venida de la Comedia Nocional que vino a Río Bronco. en Yaguarón se estaba 

promocionando el evento, se hizo en el teatro Esperanza de Yaguaró11. para que veas que el 

intercambio es muy grande. y cómico u la vez. pues yo quedé sabiendo por intermedio de la casa de 

cultura de Río Branca. que el leatro Esperanza de la ciudad de Yaguarón donde yo vivo. es el 5º 

mejor en acústica de toda América lutina ". (Entrevista a informante calificado hacendado de 

nacionalidad uruguaya, residente en Yaguarón- 26-12-03) 

"Nunca se dio una i111egració11 cultural tan grande como ahora. nuestra encargada de cultura 

Lusina Pasos. ha conseguido exposiciones de artistas uruguayos acá en Yaguarón. acá en la casa 

de cultura yaguare11se, el profesor de pintura es uruguayo, la secretaria de educación de 

Yaguaró11. es de Melo, E/isa Silveira ". (Entrevista a informante calificado, brasileña, repostera, 

residente en Yaguarón, 26-12-03) 

".... por suerte se está recuperundo el teatro: ahora. después de la presentación de la Comedia 

Nacional de Uruguay, ya desde antes venían obras de Montevideo. grandes obras y se presentaban 

aquí". (Entrevista a informante cal i ti cado, brasileña, profesora, residente en Yaguarón, 27-12-03) 

"Yaguarón y Río Bronco fueron .. . en la época de auge de los circos iJllemacionales fueron 

beneficiados en recibir esos circos. porque era de paso. el tema es que venían en tren ... cuando el 

tren llegaba a frontera descargaba ... Hay que recordar que las 1•ías en Río Grande del Sur no son 

las 111is111as que en Uruguay entonces. inevitablemente. había trasbordo. Mientras arreglaban los 

papeles. armaban el circo y daban funciones donde venían a verlo toda la gente de ambos lados 
.

.. 

(Entrevista a informante calificado, brasileño, dedicado a negocios rurales, residente en Yaguarón, 

27-12-03) 

También los ejemplos de cooperación y ayuda mutua, los planes de inversión conjunta tanto por 

parte de las autoridades o por personajes reconocidos de la zona, los enorgullece. 

"Para acomodar las calles acá en Río Branco, se trajeron piedras de Yaguarón, el 

tel�fono ahora de acá para Brasil es local". (Entrevista a infonnante calificado. Uruguaya, 

chacarera, 22-12-03) 

"Por ejemplo "el brasileño", que es un personaje que vive en Río Branca. es quien más hace 

por lo niños carentes de Río Bronco, es un muchacho de Yaguarón, es casado con una uruguaya". 

(Entrevista a informante calificado hacendado de nacionalidad uruguaya, residente en Yaguarón-

26-12-03) 
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"Después de Carnaval vamos a Montevideo para hacer contactos con el Ministerio de Transporte 

para agilizar el proyecto del segundo puente binacional Uruguay - Brasil" (Entrevista a 

informante calificado - brasileño, residente en Yaguarón, Prefecto Dr. Enrique Knor- 26-12-04) 

Con respecto a la colaboración policial se afirma: 

.. Ahora hay cooperación policial esta la Federal de Brasil acá y si pasa algo se puede reclamar de 

un lado o del otro. Antes mataban aquí, se iban para allá y no pasaba nada. Ahora. sea donde sea, 

lo encuentran y lo traen. " (Entrevista a informante calificado. Uruguaya, chacarera, 22-12-03) 

·'Hace poco tiempo atrás dos menores brasileFios trabajaban con un Sr. de Río Branca que se 

dedicaba a pasar mercadería menuda de contrabando. estos muchachos tenían unas bicicletas y 

trabajaban para él. una noche fueron a Río Bronco y lo mataron para robarlo, la policía los 

prende y los pasaron a dete11ció11 no del Jname sino de Febe111, e11 Yaguarón, o sea hay una 

colaboración importante ... con respecto a autos robados. también". ". (Entrevista a informante 

calificado hacendado de nacionalidad uruguaya, residente en Yaguarón- 26-12-03) 

Pero a la vez, visualizan los mismos problemas de miseria y desempleo que se acrecienta para la 

población carenciada y la falta de fuente de trabajo: 

" En Yaguarón hay mucho ranchería. yo salía a recorrer los domingos por ahí y veía ranchos 

peores que acá. hechos con un pedazo de lata otro de cartón. acá en Río Bronco gente tan pobre 

así no se ve tanta ... pero . .. " (Entrevista a informante ca 1 i ficado. Uruguaya, chacarera, 22-12-03) 

"Acá hay casas muy humildes con diez. doce gurises. Yaguarón 1ambién tiene mucho rancherío ". 

(Entrevista a informante calificada, ama de casa, uruguaya, residente en Río 13ranco, 22-12-03) 

"Río Branco tuvo el privilegio de no tener rancheríos en una época por la importación directa ... 

Existía, hace mucho. el trabajador golondrina, sin cédula de identidad en ninguno de los dos lados, 

tenía credencial cívica en Uruguay y eso durante muchos 011os sirvió de documento de 

presenlación. El relacionamiento de la frontera era muy fluido, después en la medida que se van 

haciendo más complejas las realidades, en los siglos oscuros que vienen de los procesos militares, 

de ambos lados hay una especie de resurgimiento de un nacionalismo, en algunas cosas se 

mantuvo un relacionamiento estrecho entre autoridades (para la represión de enemigos comunes). 

eso enlen/eció la relación en la .frontera ... y en su lado positivo esto, tal vez, fue lo que aceleró en 

la zona la implantación de ciertos sen1icios que no teníamos". ". (Entrevista a informante 

calificado, Secretario General de la Junta- 23-12-03) 
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Tanto la población, como sus representes en la Junta y la Prefeitura - que e sienten parte de ese 

intercambio-, reivindican la unidad - económica - social - cultural y los avances significativos en el uso 

de servicios comunes: 

"la prefeitura de Yaguarao. conjuntamente con la junta de Río Bronco. realizan muchas 

actividades en conjunto, generalmente culturales pero cuando precisamos uno del otro siempre 

estamos para ayudamos(..) te digo que, realmente, no sólo a nivel de lo gente se siente una 

cercanía con el otro lado de la frontera. también a nivel de gobierno o sea de la prefeitura y de la 

Junta tenemos esa sensución de unidad entre las dos ciudades. donde más se manifiesta es en lo 

cultural. pero existen vínculos de todo tipo". ''.(Entrevista a Informante calificado - brasileña, 

residente en Yaguarón , comerciante. 26-12-03) 

" ... si tu vas a Yaguarón. afuera. en el edificio de la Prefeitura. hay una placa donde menciona el 

agradecimiento de Río Branco por la colaboración en las i11undaciones del 59. eso se repite luego 

en otros procesos. Siempre hubo un relacionamiento de vecindad. casamientos. hijos inscriptos a 

amhos lados de lafronten,1. (Entrevista a informante calificado, Secretario General de la Junta- 23-

12-03) 

"Hace poco tiempo. lo Junta de Río Bra11co necesitó un camión de piedras para terminar con la 

obra de refacción de la plaza principal que querían tener pronta para la Navidad, entonces. como 

traerlas de alguna parte de Uruguay les iba a llevar mucho 1;empo ... la ciudad de Yaguarón donó 

las p;edras. poryue acá tenemos canteras de esas piedras. entonces v;,10 un camión de Río Branca 

a l/ernrlas ". "'(Entrevista a In formante calificado - brasileña, residente en Yaguarón, comerciante 

26-12-03) 

Con respecto a la atención de salud, variable que nos fue difícil cuan ti ficar en el trabajo 

comparativo, la percepción es la siguiente: 

"Por muchos al1os el servicio prestado por la Santa Casa fue muy superfor a los servicios de salud 

de Río Bronco. de costo hajo. los 111éd;cos brasilei1os cruzaban la }i'ontera y atendían acá . . Mi 

primera atención oftalmológica.fue brasilei1a. el sistema de matem;dad era mejor en Bras;/, acá no 

había ni hospital" ( .. } recién después de los w1os oscuros comenzaron a llegar a Río Branca 

médicos, a instalarse hospitales en J 98./.. . . esto ameritó la concurrencia de médicos en atenciones 

puntuales. medicina privada a comienzos de los 90" . (Entrevista a informante calificado, 

Secretario General de la Junta- 23-12-03) 

"los laboratorios de análisis clínicos de Yaguarón trabajan con el hospital y las clínicas privadas 

de Río Branca, realizándole a éstos los análisis clínicos, eso fue un convenio que se realizó por 

intermedio de la prefeitura de Yaguarón. Se juntan las muestras en Río Branco y se trasladan a 

Yaguaró11 para el anúlisis ". (. .. ) "Acá tenemos la primera frontera integrada en materia 
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aduanera. la aduana uruguuya se dislocó para la aduana brasileña instalada en la COBEC . era 

un organismo del gobierno, pasó a ser particular y ahora es estadual. es un puerto seco, antes 

había que hacer el trámite en dos lugares demorándose mucho tiempo. a/Jora es d[ferente. tenemos 

también del lado uruguayo una oficina de migración de la policía.federal brasileifo. En Yaguarón 

se brindó un lugar para la aduana uruguaya, los despachan/es de aduana y el Ministerio de 

Transportes y Obras Públicas, las cuales ya no están mas en Uruguay. O sea la parte de cargas se 

tramita toda en Brasil. "(Entrevista a Jn formante ca 1 i ficado -uruguayo, residente en Yaguarón. (26-
12-03) 

Sin embargo, es necesario señalar que, en la actualidad, es desde los organismos de gobierno de la 

zona donde se insiste en "la conciencia local ista"', así como sobre las ventajas de los controles aduaneros 

y la creación de los organismos municipales. Son ellas las que visual iza como beneficioso "la vuelta al 

pago .. y el recorte al intercambio comerc ial entre ambas poblaciones. 

"Las creación de la Junta económica autónoma electiva de Río Branca creó un concepto 11111y 

arraigado de identidad local (..) Ames esta ciudad de 12000 habitantes, pone/e que consumidores 

sean 7000. cargaban todo en Yaguarón. o algún empresario con cierta estructura traía de 

Canelones las verduras. y nosotros no plantábamos nada. por que el producto de las vac:as. algo de 

la lana, la plata que generaba el sector arrocero. el dinero proveniente del contrabando al 

menudeo, eso iba a generar intereses al sistema bancario y no a la producción. por eso en cierta 

forma la crisis ha sido beneficiosa en cuanto ha hahido una especie de reversión hacia las raíces 

estamos volviendo a nosotros mismos con ello estamos generando por lo menos en el campo de la 

producción de alimentos y de nuestra idiosincrasia personal estamos siendo 1111 poco más 

uruguayos. la gente después que se acostumbra a hacer cosas termina amando lo que hace . ., 

(Entrevista a informante cali ficado, Secretario General de la J unta- 23- 1 2-03) 

Diferente, en este sentido, es la percepción de la población que se sintió coa11ada en su intercambio y 
en la vida en común. Así lo reconocen dist intos entrevistados apostando algunos al futuro como 

consecuencia del cambio de gobierno, y hasta el propio prefecto de Yaguarón, que cuestiona cuando se 

habla de "fronteras abiertas": 

''Río Branca está, en la boca de salida y entrada, por acá está previsto el eje vial del Sur. el 

gasoducto, el tendido de fibra óptica. un segundo puente. Ahora empie=a el Free Shop, que es la 

cara legal de otra cosa ". (Entrevista a informante ca l ificado, Secretario General de la J unta- 23- 1 2-

03 ) 

" Y  bueno, respecto al cierre de fronteras, te puedo decir que la gente lo ve desfavorablemente, 

pero los gobiernos necesitan a veces hacer determinadas cosas para poder controlar las 

situaciones. Esperamos que con el cambio de gobierno que tuvo nuestro país, las relaciones 
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comerciales legales con el Uruguay mejoren. pero eso es algo que se puede lograr a largo plazo. 

"(Entrevista a lnformante calificado - brasileña, residente en Yaguarón, comerciante (26-12-03) 

"La /ron/era abierta no existe, es una dificultad muy grande para nosotros hacer cualquier cosa 

(..), estamos llenos de aduanas y eso dificulta todo. Todos hacemos compras del otro lado de la 

frontera y eso es normal, sin embargo, hay gente que ha tenido grande problemas en la aduana 

para pasar unas pocas compras. Deben hacer trámites que sólo sirven para trancar. Hasta hay una 

especie de mataburros que colocaron en el puente cuando la época del problema de la 

aposa ... nosotros. los brusileiios ya les retiramos, pero del lado uruguayo no lo sacaron. Incluso ese 

mataburro perjudica mucho la arquitectura del puente porque pasan muchos camiones y ya existen 

varias rajaduras. Y. TTL (empresa de ómnibus internacionales) que hace el transporte Montevideo 

- Porto Alegre ya no pasa por acá debido a eso. Pasan por el Chuí donde el kilometraje es mayor. 

Esas son pequeí1as cosas que trancan. "(Entrevista a informante calificado - brasileño, residente en 

Yaguarón, Prefecto Dr. Enrique Knor- 26-12-04) 

Y, si consideramos la percepción acerca del proceso de integración de los Estados a través del 

MERCOSUR, la mayoría de los testimonios recogidos confirman, tal como lo señalamos en el análisis 

para el conjunto de la población de la frontera, la desconfianza y la falta de visualización de resultados 

concretos que les beneficie . 

.. Hoy con el tema del Mercosur ..... sobre todo por estas políticas macromonetarias que 110 van a 

cambiar, que han hecho que el real esté caro, eso que e11 principio te golpea ... porque yo estaba 

acostumbrado a comprar del o/ro ludo ... genera que, hueno. si no puedo comprar más allá 

e11tonces ... vamos a revolvernos acá. (Entrevista a informante calificado, Secretario General de la 

Junta- 23-12-03) 

"la relación de frontera no se va a facilitar con nada. ya existe desde la .fimdació11 de ambas 

ciudades, el Mercosur lo que podría llegar a mejorar es a nivel de empleos. depende de cada 

frontera actualizarse para ser atractiva al pasaje de cargas. con estructura donde los 

importadores, exportadores y transportistas y despachan/es se sientan más a gusto··. (Entrevista a 

informante calificado hacendado de nacionalidad uruguaya, residente en Yaguarón- 26-12-03) 

"Yo creo que el Mercosur acá 110 sirve para nada, que bobadas eso de que cada tanto está el lema 

del cero kilo, la gente muriendo de hambre desempleados, acá el comercio parado sin tener a 

quien vender, los mas afectados son los mas pobres. los médicos y dentistas de Yaguarón sintieron 

mucho, antes reverberaba de uruguayos los consultorios de los dentistas, ahora no viene nadie está 

muy caro". (Entrevista a informante calificado, brasileña, profesora, residente en Yaguarón, 27-12-

03) 
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" En el protocolo de Ouro Preto no nos permitieron, ni Argentina ni Brasil, tener otro tipo de 

zona franca que 110 sea comercia/ .. .  no industrial porque era contra los intereses Brasileños y 

Argentinos. y ¿esto que es? Este free Shop es el certificado legal de la mercadería de 

contrabando". (Entrevista a informante calificado, Secretario General de la Junta - 23-12-03.) 

"la integración existe, la colaboración cultural se ve ahora con más fuerza. colaboración policial 

ya había hace más tiempo. el Mercosur me parece a mi que beneficia a los grandes. a los chicos 110 

sé, tal 1·ez el Mercosur le sirva más a Brasil que al Uruguay. La propia Laguna Merín ya es 1111 

medio de integración donde conviven Brasileí'íos y Uruguayos ". (Entrevista a informante 

calificado, brasileño, dedicado a negocios rurales. residente en Yaguarón, 27-12-03) 

"El Mercosur me parece que no está funcionando como debiera. porque son evoluciones que. al 

contrario de las revoluciones, llevan mucho tiempo··. (Entrevista a informante calificado, uruguaya, 

maestra, residente en Río Branco- 28-12-03 )s) 

Sin embargo, es importante señalar que existen proyectos en marcha por parte de las autoridades que 

demuestran la voluntad política de avanzar en la integración con obras que favorezcan a ambos países. 

"Estamos intentando reactivar el transpor1e ferroviario, como contrapartida. nosotros. los 

brasileños. reactivaríamos la 'mariafuma<;a 'ya que es parte de la historia brasileña. Esto para el 

turismo sería importante: un trecho desde Treinta y tres hasta Yaguarao en los vagones antiguos 

fuvorecería la integración y el turismo. Sentimos que estamos siendo un corredor y que la gente no 

se queda. Queremos retener al turista, que pare en un hotel, que compre algo. que cono=ca 11ues1ra 

comida, nuestras tradiciones gauchas {...) Ojalá las cosas cambien por el bien ele todos. Si nos 

juntamos todo va a salir mejor " (Entrevista a informante calificado - brasileño, residente en 

Yaguarón, Prefecto Dr. Enrique Knor- 26-12-04) 
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VI .- Las conclusiones ... 

un paso hacia nuevos proyectos de investigaciones. 

La elección de nuestro objeto de estudio y nuestra exploración sobre la frontera de Uruguay y Río 

Grande del Sur - Brasil, nos permitió avanzar en la descripción acerca de las semejanzas y diferencias 

entre las poblaciones a través del método comparado. Aplicando el método al caso múltiple - las 

poblaciones urbanas de frontera de los departamentos de Uruguay y municipios de Río Grande- la 

investigación nos facilitó llegar a algunas conclusiones significativas. 

Detectando y describiendo las semejanzas y diferencias de la zona fronteriza, específicamente, 

nuestro objetivo fue detenernos en captar la percepción de sus habitantes en relación a las reales 

dimensiones del fenómeno de integración en los hechos, las ventajas y dificultades que presenta y en qué 

ámbito e visualizan los problemas a resolver para fortalecerla. 

Nuestra trabajo estuvo dirigido al análisis de la "zona de frontera uruguaya - brasileña''. acotada a un 

�studio sociológico de los procesos de integración de la población a partir de la formulación de nuestra 

hipótesis - guía del estudio: las características que comparte la región fronteriza genera una especial 

forma de integración que puede caracterizarse como 1111 complejo social de unidad cultural puesta de 

manifiesto en la interacción permanente, los valores, las costumbres. los saberes y necesidades. 

Nos fue de mucha utilidad la precisión de la categoría conceptual defro11tera tomando en cuenta los 

aportes de varios autores. entre los que queremos retomar aquí los realizados por Bica de Melo, que la 

concibe como una construcción social y que ubica el concepto en el marco de los procesos de 

globalización en marcha. 

Por 1111 lado, dicha conceptualización permitió dirigir nuestra mirada, hacia una indagación histórica 

en búsqueda de una interpretación de las razones de esa unidad, detectando la génesis de las ideas 

federativas y su dinámica, enmarcada en la totalidad abierta que constituyen las ciudades de Río Branco 

- Yaguarón; aspectos históricos que estuvieron presentes, también, en los testimonios de sus habitantes. 

Por otro lado, pudimos avanzar en la interpretación de los datos cuantitativos de los departamentos y 

los municipios fronterizos, donde los porcentajes de estos últimos son mucho más semejante al caso 

uruguayo que al resto del Estado de Río Grande del Sur, cuya síntesis se presentó en el Cuadro 6 -

Capítulo IV. Detectamos las semejanzas cruciales, el alto porcentaje promedio de la población urbana ( 

87% en los departamentos uruguayos, 83% en los municipios rio-grandenses) al igual que el porcentaje 

de las viviendas urbanas ( 85% y 83% respectivamente); la baja población rural ( 11.5% en la zona 
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uruguaya, 1 7% en los municipios) y, en consecuencia, el bajo porccnlaje de vivienda rural ( 1 5% y 1 7% 

respectivamcnle) : apenas un 7% de migración en lo departamentos uruguayos y un 4,3 % en los 

municipios de Río Grande; un 82% de personas alfabetizadas en la zona uruguaya y un 75 % en la zona 

rio-grandense; la producción extensiva y la desigualdad social y que los estados nacionales no han tenido 

una política social un iversali ta. En forma complementaria los datos obtenidos del estudio del IDH, 

realizado por PN UD; si bien la frontera se encuentra en una posición simi lar de un lado y otro, los valores 

para el Uruguay son sensiblemente mejores que para Río Grande del Sur. Por otro lado se pusieron de 

man ifiesto las diferencias generales , en un caso se trata de Departamentos de un país pequeño, U ruguay, 

fronlerizo entre dos grandes, Argentina y Brasi l ,  y en otro de munic ipios de un Estado de un País -

Continente, Bras i l .  E l  complejo socio - cultural único integrado aparece as í  como la característica 

sobresaliente de la Zona de Frontera en estudio. 

Y, por último , pudimos valorar significativamente la percepción de los habitantes a través de sus 

ricos testimonios. Porque, tal como plantea Bica de Melo: '"las fronteras sun elementos simbólicos 

cargados de ambigüedades ". 
. .
una construcción histórica " de los sujetos sociales. " grupos, clases 

sociales y pueblos - que a la vez que traban permiten ir más al lá de ellos . Son constructos sociales e 

históricos que al decir del autor supera la "dimensión estrictamente geopolítica " pues "al lado de las 

fronteras 111a1eriales. identificables en los mapas. están también las fronteras simbólicas resultantes de 

w1 proceso de co11slrucción de determinado imaginario social "" ( Bica de Mélo: 1997). 

Rescatando esta acepc ión de la fronlera como constructo social, nos identificamos con la 

prec isiones que realiza Ol iveros cuando señala que en "la percepción del fenómeno fronterizo se 

entrecruzan la noción de lineal idad y la de zonalidad - haciendo hincapié en esta últ ima noción y 

destacando su contenido sociológico, cultural. económico. (Oliveros: 2002) 

Al adoptar el punto de vista del "habitante de frontera", nos fue posible detectar que el 

espacio fronterizo es más complejo que "las cercanías" a los límites de los países; por el 

contrario, la dinámica de una ciudad se trasmite a Ja otra en un continuo que las liga 

indisolublemente produciendo una configuración espacial específica, una comunidad única, en la 

cual parecen ignorarse los contornos fisicos - políticos - administrativos. 

De tal forma que cobra otra magnitud la i11tegració11, concepto este que no se reduce esenc ialmente a 

las relaciones comerciales y la l ibre circu lación de mercancías y/o de capitales, tal como lo visual izan los 

gobiernos nacionales sino que, por el contrario, su acepción contempla que se van tejiendo relaciones 

soc iales recíprocas, desterritorializadas. perdiendo la razón de ser de las fronteras jurídicas entre los 

municipios, los estados y/o los países. De ahí que, como nos plantea Moura, las fronteras fonnales no 
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l imitan nacionalismos n i  soberanía real de los pueblos, menos aún identidades colectivas específicas. 

( Rosa Moura 1 997 ) 

En este sentido, consideramos que cobran mayor valor las respuestas que los cientistas soc iales y 

políticos den a los interrogantes que plantea Bica de Melo - que retomamos aquí - , por el profundo 

signi ficado estratégico que adqu ieren tanto para la interpretación de lo procesos sociales como para la 

elaboración de políticas públ icas - : "¿De que fronteras y de que globalización estamos hablando?. 

¿Pretendemos suprimir las fronteras de la miseria. del racismo, de la xenofobia. de la desigualdad 

social. de la i?,norancia reproducidu en escula ampliada. de la exclusión económica y social?. ¿O 

pretendemos eliminar barreras político económicas con el  argumento de prosperidad de las .fron/eras 

como forma de dejar el camino libre para la dominución eco116111ica, para la exclusión polílica para la 

destrucción de cul111ras seculares en beneficio de grupos sociales u organizaciones polílico -financieras 

articulados en escala intemacional? " ( José Luis Bica de Mélo ) 

En el mismo sentido, las preocupaciones de Cancl in i  se d irigen a señalar que "el proceso actual no 

conduce a la revisión de cuestiones identitarias aisladas, sino a encarar con más real ismo la 

heterogeneidad, la d iferencia y la desigualdad" (García Cancl in i :  1 999). 

El  proceso de nuestra investigación, ut i l izando la metodología comparativa, adquirió nuevas 

dimensiones a través del trabajo de campo que realizamos. Las entrevistas en profundidad a c iudadanos 

de Río Branco y Yaguarón aportaron elementos referenciales acerca de su propia percepción que 

permiten enriquecer las conclusiones que aquí presentamos. En forma reiterada los test imonios enfatizan 

sobre la imposibil idad de concebir una localidad sin la existencia de la otra, dado que los vínculos son 

constantes y mult idimensionales a lo largo de su historia, cuyo desarrollo se percibe como el resultado del 

esfuerzo de uruguayos y brasileños. De igual forma, los intercambios comerciales de toda la población 

son vistos como normales aprovechando las ventajas de la frontera, con el contrabando como 

característica distintiva que atrajo una de las más importantes corrientes migratorios del resto de los 

departamentos uruguayos. Se puso de man i fiesto la interacción cu ltural la cooperación mutua, incluso, 

con una percepción de alejamiento de los centros comerc iales y políticos nacional y estadual con un 

rechazo al centralismo de las grandes ciudades: Montevideo y Porto Alegre. También surgieron 

testimonios que ponen de man ifiesto los m ismos problemas de pauperización, falta de fuentes de trabajo 

y desempleo. A la vez, existe una impo11ante percepción negativa con respecto a los controles centrales 

que se siente, coarta su cotidiana relación y se percibe una desconfianz.a e incertidumbre con respecto a 

los procesos de integración impu lsados por los gobiernos como el MERCOSUR.  Sin embargo, a pesar de 

los bloqueos que visual izan los habitantes, es real que hay mecanismos compensatorios que fortalecen la 

construcción de la comunidad integrada. 
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Todos estos elementos nos han ayudado a comprender los fuertes lazos que unen a las poblacione de 

ambas zonas fronterizas. Y detectar, además, los mecanismos instituc ionales que presentan los bloqueos o 

que ofrecen l imitaciones reales para que dicha integración se consolide y avance. 

En este marco es importante señalar que, a d iferencia de la mixtura de la lenguas española

portuguesa ( "portuñol") presente en la frontera seca, fundamentalmente en Rivera - Sant' Ana (Mazzei :  

2000), en e l  caso que nos ocupó puntualmente, la combinación de lenguajes no se manifiesta en e l  mismo 

grado de general ización sino que. por el contrario, hay una comprensión de ambos idiomas e, inc luso, un 

dominio bi l ingüe de un sector de la población. Son testimonios de esa rea lidad la un iversalización del 

estudio del español en las escuelas munic ipales y su dominio como exigencia para el ingreso a la 

Universidad, tal como lo señaló el Prefecto de Yaguarón. 

Por otro lado, el interés de las autoridades uruguayas, por darle a Río Branco un status de ciudad del 

interior- desarrollo que tiene reconoc imiento en su gobierno autónomo electivo -, la hace relativamente 

independiente de la capital departamental y generó en su población un fuerte arraigo localista, una 

identificación defensiva de sus avances y su dinamismo. 

En la últimas décadas, los cambios en la producción intensiva del arroz favorecido por las 

condiciones geográficas, así como el crecimiento demográfico producto de la migración de población de 

otros departamentos y la inversión de empresarios brasileños, d ieron a Río Branco y sus alrededores un 

dinamismo y apertura destacados por todos los entrevistados. Esta realidad contrasta con el relativo 

estancamiento de la c iudad de Yaguarón cuyo empresariado rural se volcó a la reconversión en las tierras 

uruguayas y mantuvo en los alrededores de la c iudad braisleña la producción trad icional de ganadería 

extensiva. Sin embargo, por ser un municipio del Estado de Río Grande del Sur y parte del país -

continente, Brasi l ,  tiene la ventaja de compensar ese relativo estancamiento por su condición de c iudad 

"pasaje'· de comercio internacional Uruguay- Río Grande del Sur - Brasi l .  

Creemos importante precisar este último aspecto porque, los estudios real izados por Mazzei (2000) 

en relación a la c iudades de R ivera y Sant' Ana demuestran que la situación es exactamente a la inversa: 

el conservadorismo. el estancamiento, la falta de dinamismo económico y social  se visual iza en la c iudad 

uruguaya y no así, en la brasileña. 

Es importante señalar que actualmente, a nivel del Estado Uruguayo, está en elaboración la Memoria 

final del Plan Director Urbano de la c iudad de Río Branco en el ámbito del Min isterio de V ivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, asumido por la Dirección de Ordenamiento Territorial en 

coordinación con la Intendencia Municipal de Cerro Largo y la Junta Local Autónoma y Electiva de Río 

Branco.'' (Plan Director Urbano para la c iudad de Río Branco -octubre 2003 - Memoria- Avance 

Intermedio - Informe inédito del MVOTMA) 
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La Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial propone en dicha Memoria. entre otros objetivo , 

la integración de ambas ciudades, Río Branco y Jaguarao. Y enfatiza para tal efecto: 

El Plan Director Urbano de la ciudad de Río Branco ''integra el conjunto urbano Río Branco -

Jaguarao, ci11dlld bi11acional, ciudad de frontera, implantada en una microrregió11 bi11acio11al que 

constituye una pieza territorial estratégica para el U ruguay y el sur de Brasi l .  En sí  m isma, no constituye 

una opción de desarrol lo económico y social sustentable a largo plazo. Asociada con Jaguarao, e tá en 

mejores condiciones de posicionarse en forma compet itiva en el si tema urbano y territorial regional, 

apoyándose en sus ventajas comparativas y desarrollando ventajas compet itivas. Esto permitirá elevar la 

calidad urbana de sus espacios y la calidad de vida de su población.". (Plan Director Urbano para la 

ciudad de Río Branca -octubre 2003 - Memoria- Avance Intermedio - I n forme inédito del MVOTMA) 

El Plan Director Urbano procura, además : ''el reposicionamiento de Río Branca corno parte de una 

ciudad binacio11al y como un centro urbano con valores propios en el ámbito de su Región y el sistema 

urbano nacional y de la región Sur del MERCOSU R." (Plan Director Urbano para la ciudad de Río 

Branca -octubre 2003) Subrayados nuestros. 

Tal como lo hemos conceptualizado en este estudio, el Plan Director Urbano entiende las relaciones 

de frontera. las relaciones de los habitantes de esta zona, como una realidad única, que existe y se concibe 

de tal forma como una ciudad binacional. más al lá de las medidas adoptadas o por adoptar. Esta 

prec isión del estudio implica una responsabil idad estratégica de las autoridade involucradas que debe 

expresarse en las políticas a llevar a cabo. 

Sintetizando: de acuerdo al análisis comparativo realizado en el conjunto de la frontera uruguaya -

brasileña desarrollado en el capítulo IV, y producto del estudio de caso - ciudades fronterizas, Río Branco 

- Yaguarón -, así como de los testimonios recogidos acerca de la percepción de sus habitantes. podemos 

afirmar que la hipótesis que guió el estudio de investigación ha sido confirmada. 

Sin embargo, los datos recogidos y el contacto directo con los entrevistados, nos ha permitido segu ir 

reílexionando sobre la "zonalidad" de la frontera - de acuerdo a la conceptualización de Oliveros- así 

como sobre sus potenc ial idades. 

Después de 1 O años del proceso de integración regional impu lsado desde los Estados a nivel e.Je un 

Mercado Común ( MERCOSU R )  y sus crisis recurrentes, así corno los proyectos de integración 

continental como el ALCA, ambos mecanismos de integración en debate en la actualidad - cuyo análisis y 

evaluación trascienden los objetivos de esta investigación- , nos llevó a pre tar más atención al proceso de 

integrac ión de la población de frontera. 

A di ferenc ia del proceso institucional, nuestra preocupación fue recabar los datos que permitieran 

contrastar la h ipótesis de las semejanzas de ambas zonas fronterizas que justificaran su definición como 

un complejo socio - cultural ú n ico, integrado en los llecllos. 
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De ahí que el estudio nos haya permitido avanzar en nuestras reflexiones. Por esa razón consideramos 

desafiante una nueva hipotetización que nos permite arriesgar una interpretación tentativa que deberá ser 

confinnada en futuros estudios: 

Los procesos de integración de las poblncio11es fronterizas so11 mtís complejos, m<Ís prof1111tlos, y 

potencialmente mtís e11riquecedores que los meca11ismos de integración de los gobiernos del Cono Sur 

" través de procesos i11stitucio11a/izados eco11ómicos - comerciales, defi11idos desde hace más de u11a 

década " través de los organismos ce11trales del MERCOSUR y de todas las comisiones que ftmciomm 

en su e11torno. De igual forma, lo serla también e11 relación al proyecto de integración en marcha del 

co11ti11ente americano a través del ALCA, impulsado por el gobierno 11orte11merica110 donde participan 

las autoridades y sectores empresariales de cada 11110 de los países. 

Mantener esta afim1ación, s in dudas, exige la elaboración de un nuevo proyecto de investigación que 

permit iera confirmar o rechazar la idea de que el fenómeno de integración económico del M ERCOSUR 

es superado por la profundidad y complej idad de una integración en el hacer cotidiano de los pobladores 

de la frontera. Dicho proyecto de investigación, supera ampl iamente los objetivos de esta monografía y 

creemos, nos alienta a avanzar en su estudio junto a otros miembros de la academia. sobre disyuntivas de 

amplio alcance. 

Mayo de 2004 
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