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La presente i nvestigac ión  explora e l  i mpacto que t iene el crec i m iento comerc ia l  
acel erado, en la  configurac ión de las expectat i vas y asp i rac iones de los actores del 
desarro l lo soc ia l  del área que t iene como centro a la  c i udad de R ío B ranco. As í  como si 
d icho crec i m iento, transforma o no, los  escenarios locales donde i n teractúan actores 
ind iv iduales o colect i vos, cuyas acc iones con figuran  el est i lo de desarro l l o  soc i a l .  

En  este sent ido, e l  presente estud io part i cu larmente, se  enfoca a aq ue l l os actores que  
v i ven en R ío B ranco desde l a  i n stalac ión de  los pr imeros free shop 's, a part i r  del año  2003. 

Las preguntas que orientan esta i nvest igación son : 1 -¿el actual c rec i m i ento 
comerc ia l  de R ío B ranca, cómo condic iona los  escenarios locales en tanto espac ios de 
i n teracc ión  donde se debaten a l te rnat ivas de desarro l l o  comun i tario? 2-¿ese c rec i m iento ha 
renovado l as expectat i vas y aspi rac iones personales de los vec i nos de R ío B ranca?; 3- ¿esa 
d inámica comerc ia l  ha mod ificado las v i s iones l oca les a cerca de la in tegrac ión fronteri za?; 
4-¿en ese proceso de crec im iento, cómo v i sua l izan los vec inos la part i c i pac ión 
gubernamental ( .Junta Local Autónoma, I ntendenc ia Mun i c i pa l  de Cerro Largo y agenc ias 
m i n i steria les) en  l a  regu lac ión de los efectos de l a  d i nám ica económica loca l  y fronter iza?. 
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S i n  embargo, ta les antecedentes, han perm it ido una mayor flu idez en e l  enfoq ue 
temát ico de este trabajo, el cuá l  trata de anal izar comportam ientos y act itudes de los 
vec i nos de R ío Branca a fectados por coyuntura l  c rec im iento de su área comerc ia l  urbana, 
esta vez a part i r  de la instalac ión de d iez free shop ' s  en un lapso de c i nco años. 

Los estudios c itados, coinc identes con lo  expresado en entrev i stas a " i n formantes 
ca l i ficados" de R ío Branca, reconocen a ese espacio urbano como un  '·escenario" 
característ i co de la  frontera uruguayo-brasi l eña, donde las d i ferenc ias cambiarías 
determinan el sent ido de auge comerc ia l  de uno y otro l ado de la frontera. 

Esa d inám i ca cond ic iona y refuerza los v íncu los soc i ales y cu l tura les locales en 
tanto fac i l i tadores de formas lega les e i legales de sobrev ivenc i a  de los ampl ios sectores 
fronterizos. 

Ta les aspectos son abordados por Enr ique M azzei·+, en su estud io sobre R ivera
Sant' A na, e l  cual destaca las pecu l i ar idades del sent ido de ident idad, terr itorio e 
in tegrac ión de los  veci nos de la  referida zona fronteriza . .  

Se trata como lo seña la  e l  autor, un ··enc lave de esti l o  de v ida" donde sus hab i tantes 
t ienden a auto perc i b i rse como sostenedores de una conv ivencia que trasc iende las 
j u r isd icc iones estab lec idas por la  leg i s l ac ión b i -nac iona l .  

Se puede a fi rmar que e l  flujo camb iar io e s  uno  de  l o s  factores con i nc idencia 
re l evante en l a  ·'v ida de frontera··. t íp ica de una economía más especu lat iva que prod uctiva 
presente en las i nteracc iones de la vida cot id i ana de l as personas que habitan la  frontera. 

El proceso de i nsta l ac ión de los free shop ' s  se enmarca en e l  proceso de 
globa l i zación y dentro de éste en el caso de frontera, lo cual trae cons igo c i ertas 
pecu l i ar idades, que como lo seña la  M azze i, se trata de una ·· frontera dentro una frontera" 

1 Rivcrn (Uruguay) - Sant' /\na (Brasil) Identidad. rerri1or10 t integración fronteri1a. Dcrartame1110 de Sociologu FCS UdclaR. 

Monk1 ideo. abril del 20UO. 
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IY.2 Aspectos poblacionales 

R ío Branco constituye con l a  c iudad bras i l efia de Yaguarón a ori l l as de l  río del 
m i smo nombre, "c i udades pares'' sólo separadas por dicho río y un idas por u n  puente 
i nternac ional . 

La c i udad de R ío B ranco con 1 3456 hab i tantes7 y la c i udad de Yaguarón con 27944 
hab i tantes ( IB GE,2007)8, const ituyen un aglomerado urbano b i -nac iona l  que asc iende a un 
total  de 4 1 390 hab i tantes, l o  que en térm i nos re l at i vos const i tuye una concentrac ión 
pob lac iona l  sign ificat iva de l  48% respecto a la  pob l ac ión total de l departamento de Cerro 
Largo. 

Ta les parámetros son i ndicat ivos de la importanc ia  soc io-económica del área 
fronteriza de R ío B ranco-Yaguarón, en t anto estructuras soc ia les de cont i nuado desarro l lo 
de las activ idades agro- i ndustr ia les arroceras a las que actua lmen te se suman l a  n ueva 
invers i ón en act i v idades comerc ia les. 

Como lo i nd ica el s igu iente cuadro. R ío Branco en e l  período í nter-censal  1 996-04, 
al i gual  que las áreas fronter izas de I s idoro Nob l ía y Accguá, man i fi estan un crec i m iento 
pob lac iona l  que supera e l  crec im iento de otras áreas urbanas no fronterizas como Me lo  y 
Fra i le M uerto . 

As im i smo, según  ese Cuadro, R ío Branco constituye l a  segunda c i udad en vol umen 
pob lac iona l  respecto a l a  c i udad de Me lo  que representa l a  pri mac ía urbana departamenta l .  
En ese sent ido, l a  pob lac ión de R ío B ranco con 13.456 habitantes constituye un  2 7% de  la  
pob lac ión de la  c i udad de Me lo  ( 50 . 578  habi tantes) ,  y un  1 8,5% de la  poblac ión urbana 
total del departamento de Cerro Largo . 

7 !NE. l'oblae1ón por sexo. v i viendas. y hogares_ seg[1n localidades con más de 1000 hab1tanks en rl censo de 1996. 

8 IBGE. (Inst i tuto Brasi lero de Geografía e Estadística). 
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Gráfico 1: 

Distribución de la población ocupada de las ciudades de Melo y 

Río Branco. Período 2001-2008. 

2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 
AÑO 

Fuente: INE, ECH, 2001-2008 

CIUDAD 
-RIOBRANCO 
-MELO 

De acuerdo a esas Encuestas y al cuadro 2, según sector de actividad económica la 

población de Río Branco manifiesta cambios porcentuales; en el sector primario de 

actividad se observa un crecimiento entre 200 1 y 2008 (7.9% al 9.7%). Mientras que en el 

sector secundario se observa en ese período un decrecimiento (26% al 19,9%). 
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V. Encuad re Teórico 

El abordaj e  teórico de la problemát ica soc ia l  de la c i udad de R ío Branco -corno la 
hemos caracterizado anteriormente-, debe proyectarse en l as di mens iones de desarro l l o  
loca l ,  fronteri zo y regiona l .  

Para e l lo ,  es conven iente i ntegrar a lgunos aportes de c ient i stas soc ia les que  han 
tratado la problemática de las soc iedades lat inoamericanas a part i r  de esas d imens iones. 

Bo i s ier9 a fi rma que, respecto a l  concepto de desarro l l o  en s í ,  no  existe u na ún ica 
de fi n i c ión y los autores t ienden en genera l a defin i rlo  por las característ i cas que éste t iene y 
en ese sentido se l o  de l im i ta en cuanto reg iona l ,  l ocal :,; económico.  

' "El desarrollo es  lu utopía social por excelenciLJ El concepto de desarrollo. como 

acertadamente lo sostienen Sunke! y Paz ( 1 9 70) en un lexto considerado como clásico en 

su tiempo. es un tópico de la posguerra y hahría que agregar. es un tópico de las Naciones 

Unidas · ·. 

Ya en la Carta del A dúmico firmada en 1 9-1 l por Churchill y Rooseve// se expresa 

que el único fimdamento cierto Je lu paz reside en que todos los homhres lihres del mundo 

puedan di.�frutar de seguridad económica y social, y por lo tan/o, se comprometen a huscar 

1111 orden mundial que permita a!cun:::.ar es/os ohjetims una ve:::finali::ada fa guerra f . . .  ] t:n 

la práctica. y el hrere recue1110 de su historia más contemporánea así lo prueha. cuda i•e.: 

lfUe un grupo social .)e aprvxinw a lo que e.\ su propia idea de un "estado de desurrollo . .. 

inmediatamente cambia sus melus. sean cuantitalivas o cualitativas. Demos gracias a ello: 

de otra manera la humanidad todavía estaría dibujando bisontes en alguna cueva del sur 

de t.:uropa. " 

" 13,)ISÍér. 'i. ( J 999) Consu ltor indepcncl 1 L'nte [-ma i J ·  s b010> iL'r u 1 n tcrrn: t 1 , a . c l  Sant 1 agu Je Ch i le dc>arro l l n  ( J oc,¡ 1 ) ·  ;.de que csrn111,l'; 
hah:ando'.' Dorn111cnto com1,1011Jdo por la (. :i rnJra de Co•nnc iu de Man11al�'- Colmnbia. ( copyright  d e l  LlLW1r )  l'óg 2 
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aún en aquéllos proyectos de infraestructura en los cuales la dimensión humana no resulta 

tan evidente. , . ¡ .¡ 

A tenor de los conceptos expuestos anteriormente, actua lmente ex i ste un consenso 
en que el c rec i m iento económ ico, es cond ic ión necesaria, pero no sufic iente para a l canzar 
el dcsarrol lo soc i a l .  Las propuestas actua les en la mater ia recomiendan dar un mayor peso a 
la ' "ca l idad de l  crec im iento", esto es, lograr q ue e l  c rec im iento económ ico i n c l uya y 
contri buya al desarro l l o  soc i al y loca l .  

Respecto a este ú lt imo Bois ier  expresa q ue, antes de  defi n i r  desarro l l o  loca l ,  es 
necesario de fi n i r  '' lo local". tarea que no se presenta senc i l l a  debido a q ue las barreras o 
l ím ites para tal separac ión están hoy m uy desd ibujadas porq ue "todos" estamos i n mersos en 
la g loba l  i zac ión .  

"En realidad, lo "load " sólo hace sentido cuando s e  le mira, por así decirlo, 

"desde afúera y desde arriba " y así la.:> regiones constituyen espacios locales miradas 

desde el país así como la provincia es local desde la región y la comuna lo es desde la 

provincia. etc. A l  re.�pecto Di Pietro (1 99 9) dice que: " lo local es un concepto relativo a 

un espacio más amplio. No puede analizarse lo local sin hacer referencia al evJacio más 

aharcador en el cual se inserta (municipio, departamento. provincia, región, nación). 

Actualmente se juega con la contraposición '/ocallgLohal ' mostrando las paradojas y 

relaciones entre amhos términos ". 1 5  

Arocena, ub ica e l  desarro l lo loca l  en la d ia léct i ca g lobal/ local en térm i nos de que :  
"El desarrollo local no es  pensable si no se  inscribe en la racionalidad g!ohali::ante 

de los mercados, pero tampoco es viable si no se plantea sus raíces en las d(ferencias 

idcntitarias que lo harán un proceso habitado por el ser humano ". 16 

1 1 Pobrc1.a .  U n  t ema i m postl'íguh le. N uc 1 as Respuestas a N i ve l M u n d i a l  Bernardo K l i kshcrg ( compilador) 1 994.  P ó g  2 1 9  

1 ' no is 1L'í. S. ( 1 99 9 ¡  Consultor indere11d1c11tc. C-ma i l :  sbois ierriil i meracu va.cl  Santi ng(' de C h i k .  desarrol l o  ( local ) :  ¿,de 4uc estamos 

hahlando'> Docum-:nto c0111 1 s i, nw<lo por la Cámara de Comc:rc10 de Man i1.alcs. Colom hia. ( corynght del autor).  Pag. 8 

1 ' '  Aroccna . .1 y o tros .  ( 1 993 ) .. l i n  potenc ia l  de Dcsarrnl lo  que aún es rromesa : el caso de Tranqueras'· Programa de Desarrol lo  local 

CLA l '. 1 1 Pág. 9 1 .  
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La orientac ión teór ica que sustenta este trabajo,  como así es evidente en l a  se l ecc ión 
anterior de aportes de d i st in tos autores. no a l canza un  peso re levante, la  temát ica de 
frontera const i tuye una  i nstanc ia  part icu l ar, que no es materia de anál i s i s  por los c i tados 
aportes sobre desarro l lo a n ive l  local ,  reg ional  y globa l ;  en razón de e l lo proponerse un 
trabajo  como e l  presente. es i ntentar acotar, a través de nuevo conoc i m iento el aparente 
carácter auto-re ferenc ia l  de l as rea l idades de frontera. 

En esa perspect iva, una p i sta de trabajo es en focar a la  rea l idad en estud io ,  en este 
caso l a  soc iedad de R ío B ranca como un caso de desarro l l o  " local-fronteriza·· . Esa figura se 
ost iene en supuestos que asumen esa real idad , como un escenario ca l i ficado por su 

d i mens ionam iento b i -n ac iona l ,  donde pueden observarse acc iones u omis iones respecto a 

i n ic i at i vas de l os actores del l ugar en la  reso luc ión  de las neces idades emergentes de la 
comun idad fronter iza, dado e l  acelerado crec i m iento económ ico-comerc ia l  por los free 
shop ' s  en la c i udad de R ío Branca. 

En térm i nos de e l lo, asum iendo R ío Branca como un espac io socio-económ ico 
característ ico, es su m i sma t ip i c idad como l ugar fronter izo que la cond i c iona con una 
s ign i f icación ampl iada de su carácter de comun idad locaL por tanto, su est i l o  de desarro l l o  
está marcado por l o  ' · local fronterizo". Por cons igu ien te. s i  b ien la  i n i c ia l  construcción de l 
objeto de estud io part ió  desde e l  " l ado" de R ío Branca y se centra en ésta, la perspect i va de 
anál i s i s  debe en r igor i ntegrar informac ;ón con referenc ia, dado lo b i -nac iona l ,  a la 
soc iedad ' ' loca l" de Yaguarón . 

E l  presente trabajo se p lantea abordar e l  i mpacto que ha generado la  i nsta lac ión de 
los free shop ' s  en la c i udad de R ío Branca. centrindose en las transformac i ones que puedan 
haberse produc ido en lo que refiere a la con figurac ión del escenario loca l .  respecto a los 
espac ios o escenarios de i nteracción y/o art icu lac ión de los d i st i n tos actores i nd iv iduales y 

colecti vos (as í como de sus asp i rac iones y expectat i vas), qu ienes son en defi n i t iva los 
"hacedores'' del desarro l l o  local/reg iona l .  

S i n  embargo. en esas s ign i fi caciones debe reconocerse en  e l  abordaje de l  área de 
estud io la pr imac ía conceptual de lo " 'fronterizo". desde esa perspect iva el espac io  soc io-
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económ ico de R ío B ranco, en su dimensión local y regiona l ,  está centra lmente connotado 
por su s i tuac ión de frontera, lo que ampl ía, ca l i fica y complejiza sus d i mensiones de lo 
local y regiona l .  
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sostener l as i n ic iat ivas i nst i tucionales de desarro l lo, con fi nes de garant izar l a  seguridad 
económ i ca y soc i a l  de esa comun idad fronteriza. 

En tanto área fronteriza, la  actual coyuntura económ i ca en R ío B ranco, as i m i smo 
centra en sus vecinos la  descons iderac ión de los vec i nos de Yaguarón como "naturales·· 
soc ios  del desarro l lo  fronterizo. 

Vl.3 Téc n i cas de Relevam iento de I n formación .  

La defi n i c ión de las técn icas de re levamiento, recorrió las s igu ientes etapas: a) 
entrev i stas a i n formantes cal ificados res identes en  R ío Branco. Se trata de vec inos de R ío 
Branco reconoc idos soc ia lmente por su pa11 i c ipac ión  en es feras de dec i s iones púb l i cas o 
privadas locales. La  i n formac ión a obtener, es de pri nc ipal ut i l idad para la  e l aborac ión  de 
los  supuestos. las h i pótes is de trabajo y l a  e laborac ión de las entrevi stas. b) e laborac ión de 
la pauta de entrev ista, ordenada a part i r  de d imensiones tales como: ! .op i n ión de los 
entrev i stados sobre e l  impacto de la  i n sta lac ión de los free shop ' s  en R ío B ranco; 2 .op in ión 
de los entrev istados de ese impacto sobre la d i nám i ca comuni taria: 3.  opin ión sobre e l  
grado de i ntervenc ión del  gobierno departamental en la  organ izac ión comun i taria l oca l y b i 
nac iona l  con mot ivo de l a  i nstalación de los free shop ' s  en R ío Branco. 

La estructurac ión de esas d imens iones s ign i fi có e l  p lanteo de 1 8  preguntas que 
const i tuyeron la  pauta de entrev ista ap l icada. 

V l .4 Selecc ión de los Entrevistados. 

Los entrev i stados se seleccionaron de manera i n tenc iona l ,  en razón de su 
part i c ipac ión d i recta o i nd i recta en la gest ión comun i taria l ocal de la c i udad fronteriza de 
Río B ranco. En ta l sent ido, el cr i ter io de se lecc ión se determ ina por e l  ro l que cada uno 
desempefia en l a  con figuración  de l desarro l lo l oca l  y sus redes. con espec ial  i n terés en l o  
que respecta a l  desarro l lo  soc i a l .  De  esa manera, se  asp i ra a con figurar a part i r  de  las 
entrev i stas a esos actores d iferenc iados, un  re lato representativo del escenario loca l .  
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En térm i nos de e l l o, se selecc ionaron actores v i ncu lados a aspectos ta les corno 
salud, educación y cu ltu ra, trabajo  y seguridad soc ia l ,  seguridad c i udadana y actores 
pol í t icos, que res idan en la c i udad desde antes de la i n stalación de los free shop ' s .  

Se  i denti fi caron un total de  20 entrev i stados d i ferenc i ados a saber: 8 empleados de 
free shop ' s, 2 pro fes ionales rel ac ionados al área soc ia l ,  5 jerarcas de i n st i tuc iones púb l i cas, 
2 ed i les l ocales, 1 comerc i ante de free shop y 2 vecinos .  
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V I I  ANÁLISIS DE LA INFORMACI ÓN RELEVADA A N I VE L  D E L  TOTAL 

DE ENTREVISTADOS SEGÚN LAS TRES DI M ENSIONES. 

De acuerdo a lo prev isto, la  i n formac ión obten ida en l as entrev i stas será ana l izada a 
part i r  de t res ejes centra les const i tu idos por las d imens iones .. opi n ión de los entrev i stados 
sobre e l  impacto de la i n sta lac ión de los free shop ' s  en R ío Branco." '"op i n ión  de los 
entrev i stados del impacto de l os free shop ' s  en la comun idad'' y "op i n ión sobre la 
in tervenc ión de l  gobierno departamental en la  comun idad b i -nac iona l  con mot ivo del 
crec i m iento comerc ia l  en R ío B ranco'' . 

1 -E I  d i sello de l aná l i s i s, se ordenó en d i st i ntos n i veles de espec i fi c i dad ,  a saber: ! 
aná l i s i s  de la i n formac ión re levada en las entrev i stas a n ive l  del  total de entrev i stados según 
las tres d i mens iones .  

2- aná l i s i s  de la i n formación re l evada en l as entrev i stas a n ivel  de agru pam iento de 
actores (empleados de free shop, j erarcas púb l icos, comerc i antes, gobernantes. 
profes ionales y vec i nos), según  las referidas d i 1nensiones. 

Las e laborac iones emergentes de esa tarea anal ít ica, const itu i rán un  cap i tu lo  fi nal  
del cua l  resu l tará las conc lus iones del trabajo .  

Vl l - 1 .  Opinión del total de entrevistados sobre el impacto de la instalación de 

los free shop's en Río Branco. 

A n ive l  del total de los entrevi stados, sus respuestas a la pregunta in ic ia l  · '¿En qué 
aspectos cons idera que ha camb iado l a  v ida de R ío Branco con la i n sta lac ión ele los free 
shop' s?", se cent ran en e! aumento de l  mov im iento económ ico en R ío B ranco, y sus efectos 
en la s i tuac ión de l os recu rsos humanos locales; cambios en la o fe11a y demanda de trabajo. 
a n i ve l  de sexo y edad, aumento de los sa l ar ios y del  consumo, aumen to en l a  demanda ele 
serv i c i os. ace lerada valor izac ión i nmob i l iar ia, i n formal izac ión del mercado de trabajo  
fronterizo, mayor retenc ión de población y una i ntens i ficac ión ,  y una apertura de las  
i nteracc iones soc ia les locales. 
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En  tal sentido, seña lan u n  i ncremento en l o  que respecta a l a  d i vers i ficac ión de l a  
o ferta de  trabajo de la  c i udad. con espec ia l  én fas i s  a la pob l ac ión joven de d icha local idad. 
Así m ismo observan los entrevi stados, un  impacto ampl i ado de los " 'serv ic ios  l oca les'' . 
construcc ión .  serv ic ios en genera l ,  así como la i n c l u s ión de la  mujer a l  mercado de trabajo. 
lo cuá l  reduce o acota, según expresan. las tendenc ias de emigrac ión de la c i udad. 

Se observa, un cambio cua l itat i vo en e l  marcado de trabajo, en lo que se re fiere al 
t ipo de capac i tac ión que brinda este ' 'nuevo t i po de trabajo'· que ha s ign i ficado la 
i n sta lac ión de los free shop' s, ya que perc i ben un ''n uevo t ipo de educac ión'' antes 
i nex i stente en esa c i udad, la cuál se centra en d i ferentes cursos que br indan los free shop' s. 

También se observa un  aumento en el  "capital soc ia l '' de los empleados y vec i nos 
de la  c i udad, a l  i nteractuar con los c l i en tes que a l l í  l legan a consum i r  de d i st i ntas partes del  
vec i no  país. A l  dec ir  de los actores R ío B ranca, "ahora es una ciudad de turismo. no un 

pueblo de frontera " . 

. .  Yo digo que el principal cambio que han tenido es que han aprendido a Ira/ar con 

¡.;ente de otro lugar. han tenido que cambiar su fórma de ser de encarar al ex/ruño. el 

comercio les impone eso, más allá de los cursos que les hacen hacer y eso. uno los ve en la 

calle de.\pués de trabajar. y son distintos a lo que erun antes. han cambiado. en su 

presencia, y en lafórma de Ira/ar a los demás ' '. (Entrevista 1 9) 

Los actores entrev i stados, señalan que ha  ex ist ido un  cambio rad i ca l ,  una superac ión 
respecto a l a  prim ac ía comerc ia l  de la c i udad capita l  del departamento de Cerro Largo 
( Me lo ), as í  como un aumento considerab le  de los  sa larios y de la demanda de trabajo  por 
parte de los  comerc ios que se instalaron a fines del año 2003 . 

H a  exist ido seglin sus op in iones, un  aumento del movim iento en la  c i udad de Río 
Branca, e l  cuá l  se ha v i sto reflejado en e l  i ncremento de la act i v idad i n formaL as í  como en 
e l  surgi m iento de varias casas de com idas antes inexi stentes en la zona comerc i al ,  de l  
sector i n formal de trabaj o, e l  cuál está compuesto por vec i nos tanto de la c i udad de R ío 
B ranca como de l a  vec ina Y aguarón,  as í  como por i nd iv iduos que i nm igraron hacia aquel l a  
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loca l idad atraídos por la d i námica económ ica-comerc ia l  de aque l la  zona. como es e l  caso 
de los cu i da coche como un nuevo actor soc ia l ,  los cua les según los actores entrev i stados en 
su mayoría se tratan de personas de M ontev ideo. 

Otro de los aspectos seña l ados por los actores, lo  cuá l  se s i túa dentro de la 
d i mensión económica-comerc ia l ,  es e l  notorio i ncremento de los va lores de b ienes 
i nmuebles de la zona comercia l  de d icha c i udad, en la cuál se encuentran i nsta lados los 
c itados comerc ios .  

Con re ferenc i a  a l  trabajo generado por l a  i nsta lac ión de los  free shop ' s  se anal iza a 
part i r  de sus d i scursos, que ha ex i st ido un cambio en la soc ia l i zac ión secundari a de los 
empleados de d ichos comercios, ya que se trata de un  nuevo t ipo de trabajo  respecto a los 
anteriores o habituales de dicha c i udad ,  en espec ia l  con e l  trabajo generado por la 
producción de arroz, así como e l  generado por e l  comerc io i n forma l  b i-nac ional  t íp ico de 
la  zona de frontera (baga yo) .  

En tal sent ido se observa una transformación respecto a l a  cu ltura de l  t rabajo, l a  cuá l  
s e  traduce en térm inos de formal idad, de cobertura soc ia l  del trabajo  demandado por parte 
de los free shop ' s. así como de otros comerc ios, lo cuál se traduce en un aumento de la 
segur idad soc i a l .  

Se  observa a part i r  de  lo s  d i scursos, que  hay cambios cual i tat ivos en los requ i s i tos 
que i m p lementaron los free shop 's  para selecc ionar a l  persona l :  en la  forma de vest i r. de 
expresarse, la presentac ión de curr ícu l um para postu larse, la exigenc ia  de educación 
secundar ia, cambios que s ign i fican una verdadera innovac ión en la forma de demanda 
labora l .  

Ex i ste u n a  valorización d e l  trabajo  generado por e l  free shop, l a  cuá l  está dada en 
parte por las cond ic iones de t rabajo q ue ofrece e l  free shop, as í como por e l  n ive l  de i ngreso 
que este t i po de trabajo  brinda, respecto a las fuentes habituales de trabajo  antes ex i stentes. 
Mej oraron l as cond i c iones de trabajo  así como la gest ión del comerc i o  de R ío B ranco 
med iante la  d i fus ión de las ex igenc i as del trabajo .  
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" Yo  te diría que la pobfuciún. porque como te dije antes era un pueblo de 

bugayeros y hoy es una ciudad realmente . . . Y antes era un pueblo de cowhoy Río Branco. y 

hoy es una ciudad de consumo, hay cosas I indas. hay progreso. Excelente también. untes la 

juventud no hacía nada. vivía con los padres y ahora tienen su trabajo. son independientes. 

ganan hien y gastan acá en Río Branca ". (Entrevista /8). 

Desde esa perspectiva, se observa según los d i scursos de l os actores. u na mejora 
s ign i ficat i va de l a  ca l idad de v ida de los  empleados de los  free shop' s, l a  cuá l  puede ser 
cal i ficada de cuant itati va, ya que se señalan aspectos refer idos al consumo y a la  
i ndependenc i a  económ ica que han ··experi mentado" los j óvenes de la c i udad a l  i ngresar a 
trabajar  en un free shop. 

No obstante e l lo, puede reconocerse a part i r  del  aná l i s i s  de las entrev istas e l  aporte 
del desarro l lo loca l ,  a part i r  de la seguridad económica y soc ia l  que ha generado la  
i nsta lac ión de los free shop ' s  en  los empleados de d ichos comercios, así como de aquel los 
empleados i nd i rectos ( construcc ión,  empresas de seguridad, etc ) .  

S i  b ien se  puede observar q ue e l  free shop aumenta los hor izontes de rea l i zac ión 
persona l ,  superando las pos i b i l idades anteriores que perm it ía por ejemplo la  ensefianza 
secundari a, se trata de una posibi l idad i nmed iata de trabajo y desv ía l as asp i rac iones de una 
formación profesional a desarro l lar en e l  mas largo p l azo. 

Se refiere a l  t i po de conocim iento necesario para desempeñarse en la  v ida cot id iana, 
el br indado por los free shop' s, conoc im iento práctico. o "'conoc i m iento de receta'' 
expres ión ut i l izada por Berger y Luckmann para des ignar el conoc im i ento Lit i l  para v i v i r. 

Otro de los aspectos seña lados por los entrev i stados es e l  camb io  en lo  que refiere a 
las cond ic iones de l as capac idades urbanas de l a  c i udad, en especia l  aque l las s i tuadas en l a  
zona de  i n stalación de l o s  free shop ' s. 

"Más trabajo para jóvenes y más fugares para ir a visitar. porque antes acúfaltaba 

crecer pasto en la -::.ona de los free shop ·s y poner las vacas ". (Entrevista J 5) . 
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muchos jóvenes de Río Branco pierdan la posihi!idad de llegar a otros lugares porque 

bueno. empezaron a trabajar y se quedaron acá . . .
. .  

(Entrevista 1 9) .  

La percepc ión  de una mejor cal idad de v ida  q ueda ' 'atrapada'· por así dec i r lo  en lo 
económ ico y en l as poses iones materia l es, e l  conoc im iento, la capac itac ión y hasta la 
educación secundar ia, se conv ierten en un  mecan i smo para obtener l os med ios que 
favorecen el aumento del  consumo; puede aprec i arse como un aspecto negat ivo e l  hecho 
que la educación forme parte de las expectat i vas l aborales, no  l legando a convert i rse en 

estos jóvenes en un aspecto de sus asp i rac iones .  La educación t iene un "techo'', éste se 
man i fi esta al conve11i rse en un med io, pasa a ser perc ib ida como tota l mente i n strumenta l  
para unos fines cada vez más a lej ados del desarro l lo soc ia l .  

E l  free shop pasa a ser  e l  ún i co referente del  n i vel educat i vo que es ' 'necesario 
a lcanzar'', por lo  que no está asoc iado a una posesión  a aspirar, es e l  ''pase" al  m undo del 
consumo. No hubo un cambio en l as asp i raciones de los jóvenes en  tanto no pensaban 
estud i ar y solo lo hacen para trabaj ar; tampoco la hubo en los que sí pensaban estud iar. 
porque éstos a pesar de los free shop ·s ,  se fuero n  para cont i nuar con su formación 
académ ica .  

"No n o  s é  . . ,  mirá yo creo que n o  existió u n  cambio a l  menos en la educación. , el 

que se iba a ir a estudiar se fúe, no creo que alguien se quede para trabajar en un .fee 

shop. pienso que les debe servir en cuanto se iban a quedar, ahora, claro si alguien se 

queda para o por trabajar en un free shop . pero no creo porque ellos saben que la 

estabilidad no es mucha , o sea donde cambie la cosa van para a.fúera así como cuando no 

sirvan mucho o no sean muy obedientes o no se porten bien o no lleguen en 

hora . . .  "(Entrevista I 3) . 

Vl l - 1 . 1 .  Anál i s i s  de la i nformac ión re l evada en l as entrev i stas a n ivel de agrupam iento de 
actores locales (emp leados de free shop ' s, j erarcas púb l i cos, comerc i an tes, gobernantes, 
profes iona les y vec i nos) ,  según  d i mens ión impacto del free shop. 
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Los actores v incu lados a la educac ión. reconocen como princ ipa l  impacto l a  
apertura de oportun idades laborales pri nc ipa lmente para lo s  jóvenes, y asoc i an e l lo a la  
sat i s facción de neces idades de los m ismos en adqu i r i r  conoc i m iento práct ico que no 
pose ían . 

S i n  embargo desde una perspect iva más genera l ,  co inc iden con los empleados de los 
free shop ' s  en reconocer los bene fi c ios del crec i m i ento comerc ia l  en R ío Branco por los 
free shop · s .  

Esas expres iones compart idas podrían ser s ign i ficativas de  v i s iones en l as cua les 
una mejor  ca l idad de v ida es ·'atrapada", por l a  va loración excl uyente de lo  económ i co y de 
las poses iones mater ia les .  En ese sent ido, el conoc im iento, la capac i tac ión y hasta la 
educac ión forma l ,  son v i stos como un i nstrumento para a lcanzar e l  aumento del consumo. 

En  cuanto a l a  percepc ión de los jerarcas educativos sobre aspectos negat i vos del  
re fer ido crec im iento comerc ia l ,  se señala e l  aumento del trabajo  i n fant i l y l a  apari c ión de 
· ·nuevos pobres·' que ·'no pertenecían'' a l a  c i udad y que ahora v i enen para quedarse. Esto 
marca. por un l ado un sent im iento de "nosotros'' que se qu iere defender ante la presenc ia  de 
extraños y por otro lado. q ue éstos t ienen una forma de vida d i ferente que no se daba en R ío 
Branco. 

S i n  embargo. e l los en general consideran que en un balance genera l ,  e l  c rec im iento 
comerc ia l  supera cualqu ier impacto cua l i tati vamente negat ivo que afecte a la soc i edad 
loca l ,  ya que son perc ibidos como daños co l atera les que deberán ser so l uc ionados pero que 
no l legan a opacar e l  benefic io  de l a  i nsta l ac ión . 

Por su lado. los entrev i stados representantes de l  MTSS, MSP ,  y M 1 ,  a l a  vez que 
co i nc iden respecto a los benefi c ios económ icos esperados del impacto comerc ia l  de los free 
shop ' s  l o  asoc ian al benefic io  para los jóvenes, respecto a su crec i m iento y madurez 
persona l ,  a part i r  de la adqu i s ic ión de bienes materia les. 
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En  ese sent ido, se reconoce un  cambio en  las expectat i vas y asp i rac iones de las 
jóvenes d i r ig idas ahora al logro de posesiones. 

Entre los aspectos negativos éstos entrev i stados perc i ben que e l  crec i m i ento 
comerc ia l  resu l ta c i rcunscrito a lo económ ico y que e l l o  no se tras lada n 1  i ncent iva e l  

desarro l lo de otras áreas soc ia les  a pesar que reconocen que hay un tur i smo q ue antes no 
ex i st ía .  

As im i smo señalan, a lgo que no es perc i b ido por los prop ios emp leados de los  free 
shop · s, respecto a l  carácter i nestable de l  trabajo en esos comerc ios .  

V I I - 1 . 1 .3 .  Opi n ión de un comerc iante de free shop res idente en R ío B ranco. 

Este comerc i an te observa, a l  i gua l  que los anteriores entrev istados un  i ncremento en 
e l  n ive l  de i ngresos, de consumo y de b ienestar de la soc iedad local de R ío B ranco. 

As im ismo expresa, que ex i ste · 'un antes y un  después" de  la i nsta lac ión de los free 
shop ' s ;  y que el pr inc ipa l  cambio se encuentra en el hecho de l  i ncremento en la o ferta de 
trabajo ,  as í  como cambios cual i tat ivos importantes en los empleados de la c i udad de R ío 
Branco, en lo que refiere a cursos de capac i tac ión ,  u n i formes, etc. 

V I J - 1 . l .4. Opi n ión de los gobernantes l oca les. 

Los ed i les locales entrev i stados, perc iben al i gual  que los demás actores re levados, 
que e l  pr inc ipa l  i mpacto ha s ido en lo económico-comerc ia l ,  pri nc ipa l mente en el aumento 
de la demanda labora l  para los jóvenes. 

Con relac ión a los aspectos negat i vos un  ed i l  man i festó, a l  i gual que los otros 
entrev i stados, las aspi rac iones corto-p laz i stas de los trabajadores, la desvalor izac ión de la 
educac ión forma l ,  e l  surg im iento de acti v idades i nformales y la  i nestab i l i dad labora l  dentro 
de los free shop ' s .  Agregando as i m i smo su preocupac ión por el aumento de la prost i t uc ión 
i n fant i l .  
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VI I- 1 . 1 .5. Opi n ión  de los profesionales .  

La op in ión de los entrev i stados destaca e l  impacto en e l  aspecto económico y 
comerc ia l ,  e l  cuá l  no solo ha mejorado l a  s i tuac ión  de l os empleados de l os free shop ' s  s i no  
que también hay otros sectores laborales favorec idos en su  poder adqu i s i t i vo y en su 
consumo.  

As im i smo observan q ue e l  impacto no produce un  camb io  a n i vel de l a  i dent idad 
que la zona ten ía y aún tiene, es ''arrocera" a pesar de los free shop ' s ;  por otro l ado, d i cho 
impacto se experi menta solo en l a  zona c i rcunscr i ta a los free shop ' s  no  extend iéndose los 
cambios a n ingún otra zona de la  c i udad. 

Se observa a part i r  de ambos d iscursos, que hay cambios cual i tat i vos a part i r  de los 
requ i s i tos que imp lantaron los free shop ' s  para se lecc ionar a l  personal ,  ya sea en l a  forma 
de vest i r, de expresarse, la presentac ión de curr ícu lum para postu l arse, la  ex igenc ia  de 
educac ión secundari a, cambios que s ign i fican una verdadera i n novac ión en la forma de 
demanda l abora l .  

Como aspectos negat i vos, éstos profes ionales perc iben, a l  i gua l  que otros 
entrev i stados, que los  empleados de free shop 's  a l  cons iderar d icha oportun idad laboral 
como ' ·muy ventajosa" tiene efectos de desvalorizac ión  de los eventuales benefic ios de la 
con t i nu idad de su educac ión forma l .  As im i smo, rei teran el  carácter i nestab le del t rabajo  en 
e l  free shop por no tener garant ías de l argo p lazo, i ndepend iente del buen cump l i m iento del  
m ismo.  

Vl l - 1 . 1 .6. Opi n ión de los vec i nos .  

Los vec i nos entrev i stados v i sua l izan e l  impacto del crec im iento comerc ia l  desde su 
sorpres iva oportun idad del e levado aumento del valor de sus casas, a l o  q ue suman e l  
i ncremento d e  l a  o ferta d e  trabajo  y del consumo, mayor fl ujo  d e  gente, n uevos comerc ios, 
oportun i dades sobre todo para los jóvenes q ue les ofrecen a l ternati vas que antes no  ten ían .  
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que érumos untes, unu ::ona arrocera que iguul In seguimos siendo ". conc l uyendo como lo  
expresó un  pro tes ional  "no fue un impucto directo, sino que.file mús psico!ágh·o ". 

Como aspectos negat ivos, los profes ionales entrev i stados, al i gua l  q ue los actores 
del gob ierno local y los jerarcas púb l i cos, perc i ben el carácter i nestab l e  de l  trabajo  en los 
f'ree shop 's ,  lo  q ue no fue perc i b ido por los propios trabajadores. 

E l lo podría entenderse por el hecho que éstos v i ven e l  ·'aqu í  y ahora·' . mot i vados 
por las actua les oportun idades de consumo; en camb io  desde "afuera'' se proyecta la 
rea l i dad en e l  l argo p l azo. 

· ·  . . .  es una homba de tiempo porque si cierran los free shop ·s la gente se quedu sin 

trabajo . . . es un trabajo re inestable, porque la gente c¡ue trabaju ahí maFwnu se puede 

quedar sin trahajo. (Nº 1 1  MJ. 

S i  b ien a lgunos actores de Centros Educat ivos y del  Gobierno l oca l .  seña laron las 
consecuenc ias que puede generar e l  free shop a n ivel de la  ed ucac ión en e l  l argo p l azo. no 
obstante, no se cons idera que haya petj ud icados porque en el ba l ance, el c rec i m iento 
comerc ia l  supera cua lqu ier  i mpacto cua l i tat i vamente negat ivo que afecte a la soc i edad, ya 
que son perc i b idos como daños colatera les q ue deberán ser so luc ionados pero que no ! l egan 
a opacar el benefic io  de la i n stalac ión .  

Entre esos cambios  co lateral es. los entrev i stados a excepc ión de los emp leados de 
los free shop ' s, perc i ben e l  surgim i ento en la c i udad de un  nuevo actor soc ia l  que no 
pertenec ía a d icho contexto, i nd iv iduos con carenc ias no solo económ icas, s i no  soc io
cu l tura l es. l os cuales imp lementaron n uevas costumbres y modal idades de v ida como ser la 
ocupac ión de fi ncas abandonadas, y act iv idades i n formales.  As im ismo agregan el 
surgi m i ento de la  prost i tución i n fant i l .  

. .  Vino muchu gente de nivel económico muy bajo, de nivel m uy  bajo de educación. 

fúmilias muy curenciudas económicwnente y lambién con otras carencias, que vinieron a 

trabajar como vendedores ambuluntes, vinieron de .Montevideo y de otros lugares del 
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interior. a vivir como "ocupantes " de .forma irregular, y tienen tipos de vida medio 

desorgani::,ados_ Pero todos vinieron a hacer algo, apareció el requechero como un oficio 

que antes no existía, como los cartoneros . . .  La prostitución infantil. " (Nº 10 M) 

En defin it i va, podría seña larse en e l  conj unto de las op in iones una pri mac ía de los 
benefi c ios de l  auge comerc ia l ,  lo  que legi t i maría la  perm is iv idad de efectos colatera les ante 
los cua les los entrev i stados no demuestran capac idad de i n ic i at i va para regular los a favor 
del  b ienestar loca l .  
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La rea l idad soc ia l  para los entrev i stados aparece como construcción objet i va, es 

dada a l os i nd iv iduos. no l legan a perc i b i rla  tamb ién como rea l idad constru ida 
subjet i vamente por lo  que no  pueden i nternal i zar la y desde a l l í  generar nuevas práct icas 
que cambien a su vez la rea l idad objet iva.  

Es de destacar que todos perc i ben s í .  e l  aporte de los free shop ' s  hacia l a  soc i edad 
en genera l .  no solo por la generac ión de empleos. s i no por donac iones y por contri bu i r  con 
la c i udad a ped ido de l as i n st ituc iones locales. En tal aprec iación se hace ev idente que 
d ichos  comerc i os serían los que deberían estar más preocupados por  e l  crec i m iento 
comerc ia l  en sí m ismo, y s in  e mbargo en sus acc i ones trascienden d i cho i n terés. 

v i sual izando el deher ser de la c i udad, aportando en la ca l idad de v ida  de sus hab i tantes lo  
que estaría re lac ionado en p·arte, con e l  desarro l lo soc ia l .  Estas empresas demuestran así 
tener dentro de su m i s ión ,  la responsab i l idad soc ia l  entend ida como la contri buc ión a l  
contexto donde se encuentra i nmersa, ejerc iendo su act i v idad. 

V l l -2. 1 .  A ná l i s i s  de l a  i n formac ión relevada en las entrev istas a n i vel de agru pamiento de 
actores locales (emp leados de free shop ' s ,  j erarcas púb l icos, comerc iantes. gobernantes. 
profes iona les y vec i nos) .  según i mpacto de los free shop · s  en la  comun idad. 

VI l-2. 1 . 1 .  Opin ión de los empleados de l os free shop's.  

Según lo  expresado por los empleados de los free shop 's ,  los pri nc ipa les prob l emas 
están en la falta de seguridad, aspectos v i ncu lados a la sal ud y en el estado genera l  de R ío 
Branco en  cuanto a l a  fa l ta de baños púb l icos. mejoras en ca l les, hote les con buena ca l idad 
de serv i c ios, i n formación tu ríst ica. vendedores i n formales que contrastan estét icamente con 
"el modelo free shop". 

Consideran que l a  comun idad local no ha pod ido acompañar e l  desarro l l o  que ha 
s ign i ficado l a  i n sta lación de los free shop · s. respecto a un "nuevo t ipo de trabajo·· . antes 
cas i desconoc ido por la sociedad loca l .  
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Respecto a l a  opin ión de los otros actores referentes de i n st i tuc iones púb l icas de la  
soc iedad local entrev i stados, perc i ben como problemas p rinc i pa les, l a  fa l ta de 
i n fraestructura de la c i udad; as i m ismo sefia lan la ausenc ia  de proyectos v i ncu l ados a l  
desarro l l o  soc ia l .  mayor cant idad de trabajo ,  y as ignar l e mayor importanc ia a la  ed ucac ión .  
ya que según su percepción se trata de una comun idad de bajos recursos soc io-económ icos 
y cu l tu ra les.  

V I J-2 . 1 .3.0pi n ión de un comerc i ante de free shop res idente en R ío Branco. 

A l  i gua l  que los actores entrevi stados, seña la  que e l  pri nc ipa l  prob lema es e l  de la  
i n fraestructura. la  fa l ta de med ios o recursos que pos i b i l i ten e l  desarro l lo tu ríst ico y 
comerc ia l  de l a  c i udad . 

En ese sent ido,  perc i be que l a  causa de e l l o  es l a  fa l ta de vol untad pol ít ica de los 
actores de l  gob i erno local para so l uc ionar aspectos re feridos a l a  i n fraestructura de la  zona 
donde se encuentran ub icados los free shop ' s .  

V J l -2. l .4. Op i n ión de l o s  gobernantes.  

Según se perc i be en sus d i scursos, que e l  pri n c i pa l  problema a reso lver de l a  c i udad 
de R ío B ranco es lo  v i ncu l ado a la  i n fraestructura, arreglos de cal les, ub i cación de l  sector 
i n formal ( vendedores ambulantes), de l a  zona dónde se encuentran i n stalados los free 
shop ' s; as i m i smo uno de los ed i l es entrev i stados señala la ex i stenc ia  de prob lemas 
v i ncu l ados al cu idado ambiental de la com un idad .  

"El tema de la infi-aestructura, porque e l  tema es que .faltan cosas, yo hablé de poner e n  el 

liceo viejo una especie de mercado del puerto, con un lugar para la venta callejera. una 

pla :w de comidas debajo de los ureas del puente, y nadie lo entendió los KCJhernantes. en el 

mejor lugur de la junta que tiene que de he de valer unos !rescientos mil dólares, tenemos 

unos vendedores ambulantes ahora que hay que ubicarlos ". (En/revista 1 8) .  
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Vl l -2 . 1 .5 .  Opin ión de los profesionales 

Según  los profes iona les, al igua l  que los demás actores el pri nc ipa l  problema a 
reso l ver, es respecto a la i nfraestructura de la c i udad en lo que conc ierne a l a  atenc ión  a l  
tur i sta que  l lega de d i ferentes zonas de l  país vec i no  a consum i r  en l o s  free shop' s .  

As im ismo se observa en sus d i scursos. l a  ex istenc ia  de problemas v i ncu lado al 
sector más vu l nerado de l a  población de la comun idad local, lo  que debe ser resue l to por 
los actores gubernamenta les l oca les, así como por la m i sma comun idad loca l .  

Otro de l o s  aspectos, son aquel los referidos no estri ctamente a l o  comerc ia l ,  señalan 
como necesar io l a  explotac ión de otros recu rsos, como ser lo soc ia l  y no  centrarse 
ún i camente en lo económico. 

Al igual que los empleados perc i ben como un problema a resolver, e l  de la  
i n segur idad. ya que señalan que e l  aumento de la  segur idad que ex i st ió  se  l im ita 
ún icamente a la zon a  de i n fl uenc ia  de los free shop · s ( zona comerc ia l ) .  

V l l -2 . 1 .6. Opi n ión de los  vec i nos. 

Del m i smo modo que los otros actores entrevi stados, perc i ben l a  fa lta de 
i n fraestructura como e l  problema princ i pa l  a ser resuel to, seña lan la  fa lta de i n ic iat iva por 
parte de los actores loca les gubernamentales, como la soluc ión a d icho problema. 

Tamb ién perc i ben la i n m igrac ión  corno un aspecto negat ivo en la comun i dad, en 
general personas que prov ienen de Montevideo, los cuáles en muchos casos ocupan de 
manera i rregu l ar en la c i udad y trajeron cons igo nuevos ofic ios, como ser e l  cuida coche y 
cartoneros. 
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B. La caracterización del grupo de entrev istados sobre el i mpacto en la com unidad de 

Río B ranco. 

Si b ien el grupo de entrev i stados son co inc identes en reconocer el c rec i m iento 
mater ia l  del  rubro comerc i al en R ío B ranco, sus  percepc iones const i tuyen u n  mas ampl io  
espectro, respecto a d i cho crec i m iento; y e l l as qu izás se  cond ic ionan por  e l  ro l  que  ocupa 
cada entrev i stado en l a  organ izac ión loca l . 

As im i smo se reconoce q ue e l  impacto que  ha  generado l a  i n stalación de los free 
shop ' s  en la com un idad por parte de los actores locales ent rev i stados, es perc i b ido de 
manera d i s ím i l  de acuerdo a la  pos ic ión que  se ocupe dentro de la con figu rac ión  del 
desarro l lo loca l ,  en este caso pan icu lar dentro del desarrol lo local -fronterizo. 

En genera l .  tanto las v i s iones de cambio como l as de estancam iento de la 
com u n idad, t ienden a refer i rse a l a  carenc i a  de obras de in fraestructura que pueda 
acompasar e l  crec i m iento comercia l  or ig i nado por la i n stalación de los free shop ' s .  
M ientras los  actores loca les que cons ideran que la  s ituac ión no ha evol uc ionado, la  re fieren 
a l  deter ioro de aspectos ta les como prost i tuc ión i n fant i l ,  l legada de personas ajenas a l  l u gar, 
etc . 
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como protagon i sta, como part íc ipe, ya así todos los actores locales, i n st i tuc iona les y no 
i nst i tuc iona les. se muestran como observadores pas ivos de l a  rea l idad. 

E l  lo  puede deberse en parte a la  característ ica espec í fica en la  que se encuentra la 
c i tada c i udad, lo cuál puede const i t u i r  una "espec ie  de freno·· a la  conso l i dac ión  del 
desarro l l o  soc ia l ,  en e l  marco del desarro l lo local - fronterizo. 

A e l lo se refiere uno de los edi les entrevi stados cuando expresa que: · · . . .  los pueblos 

de fi'onteru, no tienen mentalidad de trascendencia. porque dependen de lo que pose 

mañana o tan pendiente de eso . . . . . , lo  cua l  puede const i tu i r  una espec i e  de " freno" a la  
conso l idación de l  desarro l lo soc i a l .  

Tales op 1 11 1ones perm iten i nfer i r, que  en esta zona de frontera l a  soc ia l izac ión .  
objet i va y sed imenta categorías de sent ido común que se man i fiestan en e l  u n iverso de 
s ign i fi cados compart i dos, como una amb igüedad que h ace re l at iv izar " ' lo  l ocal ' ' .  

Los sujetos están dotados de una  h i storic idad que les aporta l a  i n st i tuc iona l i zac ión. 
l a  memoria colect iva y la  comparac ión ,  una v ida cot id iana que aparece como dada, pero 
que s i n  embargo es una construcción soc ia l  de los prop ios sujetos, lo cuá l  es en de fi n i t iva lo 
que con figura el '·est i lo·' de desarro l l o  l oca l .  

Ex i ste una í n ter-subjet i vi dad que perm i te una comun icación a través de un  cód igo 
compart i do, una habi tuac ión, por la que los i nd iv iduos en d i cha c i udad, · 'saben'' que su v ida 
cot id i ana ·'depende" de cómo se man i fieste e l  cambio de la moneda. La tempora l i dad es 
manej ada. no como un t iempo cronológ ico, s i no como una zona de man ipu l ac ión 
i ntersectada con l a  de otros. Es así que ·'apostar'' a futuro se hace d i fíc i l ,  porque hoy, aqu í  y 
ahora. l a  rea l idad es de una manera y mañana puede presen tarse de forma d i st i nta. 

En tal sent ido se observa en sus d i scursos, las " 'ventajas" q ue poseen a l  v i v i r  en una 
zona de frontera, lo  cuá l  proporc iona un espectro más a111p l  io, respecto a l  consu mo, así 
corno a las fuentes laborales, de acuerdo a la  d i ferenc ia cambiar ía respecto a l  país  vec i no, 
lo cuál lo hacen comparando con otras c i udades fronterizas con B ras i l .  
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' 'Losfree shop ·s se encargan de limpiar todo eso ahífi-ente al artigas, contra el río. 

la costanera esa chiquita de pasto. se corla el pasto, las mesitas y las churrasqueras, eso 

wdo. y el tipo que hace el mantenimiento se lo pagan los free shop 's. la junta no puso 

nunca nada "( Entrevista 2). 

As im ismo no reconocen que el papel de l  gob ierno local haya evo luc i onado o 
i nvo l uc ionado, s i no que, según sus percepc iones éste no ha ven ido desarro l l ando sus 
act i v idades desde un l argo t iempo. 

Respecto a l  grado de interacc ión entre l as d i ferentes i nst i tuciones, los empleados se 
perc i ben como ajenos a esa temática; s i  señal an como a lgo importante e l  aporte rea l i zado 
por parte de los free shop ' s  a l as i nst i tuciones q ue a l l í  so l ic i tan co l aboración,  lo cuá l  no 
hace más que confund ir  a los empl eados respecto al tema de la i n teracc ión  entre 
i n st i tuc iones, ya q ue en base a e l lo, perc i ben como una buena re lac ión entre i n st it uc iones 
d i cha co laborac ión .  

VI l -3. 1 .2. Opin ión  de los  jerarcas púb l icos. 

Al igual que los empleados, los jerarcas de i nst i tuciones púb l i cas, seña lan q ue ex i ste 
una ausencia de la part ic i pac ión gubernamental loca l ,  la cuál data desde antes del 
desarro l lo comerc ia l  experimentado por l a  zona. 

· ·  . . .  lo que si le digo es que tendría que existir mucho mas relacionamiento entre las 

diferentes instituciones. por ejemplo para. que te hagas una idea, nosotros no tenemos ni 

con el BPS, cada uno tiene una chacrita ". (Entrevista J 5). 

En térm i nos genera les, estos actores destacan la fa lta de espac ios de i n teracc ión en 
pro del desarro l lo soc ial  de la comun idad, tanto a n i ve l  local como a n i ve l b i-nac iona l .  
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Vl l-3 . 1 .3. Op in ión de un comerci ante de free shop res idente en R ío B ranco. 

Este comerciante observa. a l  i gual que los anteriores entrev i stados una fa lta 
im portante de part i c i pac ión del gob ierno local ,  la cuál segL111 su percepc ión  se debe a que 
los actores pol ít i cos de la comun idad perc iben q ue no recaudan con l a  i n stalac ión de los 
free shop " s, aspecto tal, que no es perc i b ido por el comerc i an te así como por los emp leados 
de los free shop · s . 

En tal senti do, observa al i gua l  que todos los actores locales entrev i stados una 
ausenc i a  de ámbitos de i nteracc ión con las d i ferentes i n st i tuc iones locales. 

V l l -3 . 1 .4. Opi n ión de los gobernantes. 

En cuanto a lo  expresado por los ed i les locales, fa lta de i n ic iat ivas para promover el 
desarro l lo soc i a l  así como e l  local y de i n teracc ión entre las d i ferentes i n st i tuc i ones, 
co inc iden p lenamente con l a  percepción de los otros actores loca les entrev i stados. 

El gob ierno loca l ,  según  se observa en sus propios d i scursos no ha sab ido 
acompañar e l  c rec i m i ento l ocal  desarro l lado por los free shop ' s, en e l  sent ido de q ue l a  
transformac ión que ha  exper imentado la comun idad en genera L lo cuál según se  observa en 
sus d i scursos, trasc i ende los aspectos estrictamente económ icos-comerc i a les .  

E l lo en parte, puede deberse a l  hecho de cómo lo seña la uno de los ed i les 
entrev i stados, que la  v ida de frontera está en parte, "marcada" por e l  corto p lazo . 

. .  . .  . los pueblos de fi'ontera. no tienen mentuf idad de trascendencia , porque 

dependen de lo que pase mañana o tan pendiente de eso, para seguir subsistiendo. que 

hace l/Ue tengan una mentalidad de sobrevivencia, que las cosas que se hacen se hacen 

pensando para maí1ana. no pensando a 20 años . . .  También se puede entender que el 

negocio del fi-ee shop. es un negocio l/Ue depende de las políticas de .fi"ontera y que 

depende o estú en /unción del wrto plazo, porque todas las políticas de fi'ontera son en el 

corto plazo, hoy vendemos nosotros maFwna no sabemos, porque baja el real y no 
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vendemos nada y volveremos a comprar en J ·aKuarón como lo hacíamos an/es ". 

(Enlrevisla J 9). 

V l l -3 . 1 .5. Opin ión de los profesionales .  

La op in ión  de los entrev i stados destaca la fa lta de part i c i pac ión  del  gobierno local 
en los d i ferentes aspectos que afectan a la  comun idad local ,  así como la falta de i n teracc ión 
entre las d i fe rentes i n st i tuc iones que con figuran el  escenario local de la c i udad. 

En tal sentido, reconocen l a  falta de espac ios dónde se puedan desarro l lar 
act iv idades de i n tercambio de l as d i ferentes i nst i tuc iones que trabajan en la comun idad .  

A d i ferenc ia  de  los otros actores entrev i stados, uno de l o s  profesionales sci'ía la que  
s i  b i e n  los free shop ' s  han colaborado con l a s  i n st ituc iones locales, cons idera que tal 
colaboración no ha s ido la  suficiente y pos ib le  por parte de los m i smos, ya  que según es 
perc i b ido se trata de comercios con un  e levado n i ve l  de gananc i as.  

Vl l -3. 1 .6. Opi n ión de los vec i nos. 

Los vec i nos reconocen q ue ex i ste un debe. respecto a la  pmi ic ipación de l  gobierno 
local en  lo  que t iene que ver con temas v i ncu l ados pri nc ipa lmente a la  i nfraestructura de la 
c i udad, con espec ia l  énfas is  en la  zona comerc ia l .  

De l  m i smo modo que los  empleados de  los free shop ' s, perc i ben que los  comercios 
i nsta lados en e l  año 2003 "asum ieron'' e l  papel de l  estado en lo que refiere a l  arreg lo  de 
cal l es,  i l um inac ión y seguridad de la zona donde se encuentran ub i cados los comerc ios .  

Respecto a la i n teracción entre l as i n st i tuc iones, uno de los vec i nos seña la  que exi ste 
una buena re lac ión de las m i smas, la cuá l  se l i m i ta al acceso de la i n sta lación de los free 
shop 's .  
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Esas tendenc ias se evidenc ian a n ive l  de los ent rev i stados en l a  ausenc i a  de 
i n ic i at ivas para la p romoción del desarro l l o soc ia l - fronter izo y de i nteracc iones entre las 
d i ferentes i nst i tuc iones locales y brasi lefia, como as í  los expresaron los ed i les entrev istados. 

Respecto a e l lo, es s ign i ficat ivo observar la  desfigurac ión de l as pos ic iones de los 
jerarcas entrev i stados respecto a "miradas" esperadas acordes a l  desempeño de sus cargos 
i n st ituc iona les especí ficos, ca l i ficados por su s ituac ión fronteriza. 
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V l l l  CONCLUSIONES 

E l  anál i s i s  de la soci edad de R ío Branco desde l a  perspect iva de  su  desarro l l o  
fronteri zo, a part i r  de l  rel evam iento de l as asp i rac iones de un  grupo cal i fi cado de sus 
vec i nos, perm i te ident i ficar y anal i zar las s igu ien tes característ icas de su actual  rea l idad 
soc io-económica.  

Como era de esperar, y como lo  p lantea l a  h i pótes i s  de este trabajo ,  los entrev i stados 
caracter i zan a la c i udad de R ío Branco como afectada por los efectos de un i ntenso auge 
comerc ia l  , d ada por l a  insta l ac ión  de aproxi madamente 1 O free shop' s en c i nco años. 

Esa d i nám i ca se enmarca en un  contexto más general en el cua l ,  l a  pob lac ión 
ocupada de Río Branco crec ió entre 200 1 -2008 un  3 . 5%, superando e l  c rec i m i ento 
ocupac iona l  de Me lo  como capita l  departamental (0 .5%) .  

En ese m i smo período, e l  sector terc iar io de act iv idades económ icas de l a  c i udad de 
Río B ranco, que en e l  año 200 1 const i tu ía un  66. 1 % de l  total de act i v i dades, en e l  año 2008 
crec ió  un 70.4%. 

A nte esa rea l i dad, l as imágenes de los entrev i stados al uden a una · ·nueva v ida'' en 
R ío B ranca, evidente en el  c rec i m i ento del consumo, mejoram iento ed i l i c io, 
sobreva lorac ión  i n mobi l iar ia, aumento del mov i m i ento urbano y del transporte popu lar, 
part i cu l armente de motos lo  q ue constituye un acel erado cambio en su fi sonomía u rbana. 

Esas i mágenes compart i das por todos los  entrev i stados, son acotadas por e l los -a 
excepc ión de los  empleados de los free shop's, en tanto benefic iar ios i nmed iatos-, desde su 
perspectiva  a más l argo p lazo en térm inos de la  eventual i nestab i l idad l abora l ,  l a  que no se 
superaría dada l a  actual desvalor izac ión de l a  educac ión formal ,  por el i mpacto i nmed iato 
de las n uevas pos ib i l idades labora les en los free shop ' s. 
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Entre esos efectos no deseados, l os entrev istados expresan los r iesgos actuales del 
aumento de las act i v idades i n formales, la  atracc ión  de población foránea no ca l i fi cada, la 
mend i c idad y l a  prost ituc ión i n fant i l y l a  fa l ta de segur idad c i udadana. 

No obstante, esa sens i b i l i dad local no i n c l uye p lanteas acerca de la necesidad de 
i n ic i at ivas com un i tari as para la regu lac ión y contro l  soc ia l  de la d i námica desatada por el 
auge comerc i al . 

En  esas expresiones, merece mención espec ia l  la total ausencia de referenc ia a la  
soc iedad de Yaguarón en esa  problemát ica, y por  lo tanto, l a  om i s ión de eventuales 
acc iones de cooperación b i -nacional  en  la  reso luc ión de esas u otras cuest iones locales 
fronterizas para e l  desarrol l o  del área. 

Tales imágenes se refrendan por las valorac iones de l os entrev i stados sobre la  
in teracc ión  í nter- in st i tuc ional  de las  i n stanc ias gubernamenta les l ocales, departamenta les y 
nac iona les en Río B ranco, demostrat i vas de la i nex istenc ia  de cooperac ión  en sus acc iones. 
la q ue es i n terpretada por los entrev i stados por efectos preponderantes de l as d i ferenc ias 
pol í t ico-part idarias presentes a n i ve l  loca l .  

As í  expresan l o s  entrevi stados que no ex i ste u na  í nter-re lac ión entre las 
i n st i tuc iones, - -no l a  había antes, tampoco l as hay ahora" y s i  b ien lo  perc iben, e l l os no 
expresan i nqu ietudes respecto a i n i c i at i vas de los actores, solos o i nteractuando con las 
i nst i tuc iones l ocales. para i nterven i r  en la t ransformac ión de esa real idad soc ia l .  

Podría afi rmarse, s igu iendo l as expres iones de  l o s  ed i l es que la  trad ic iona l  cu l tura 

local hac i a  la subord inac ión del poderío económ ico de l os arroceros, hoy es reproduc ida  
ante los empresarios de los  free shop ' s, l o  que acentúa la sosten ida i nmov i l idad loca l ante e l  
acontecer soc i a l .  

A e l lo podría v i ncu l arse l as valorac iones de l o s  entrev i stados y part i cu larmente de 
los ed i les, en térm inos de una confus ión de ro l es y de responsabi l idades a n i ve l  de l a  
gest ión i nstituc iona l  local y s u  efecto en  la i ncapacidad d e  promoc ión d e l  desarro l l o  l ocal y 
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soc ia l  de la comun idad fronteriza y por tanto, de l  reforzam iento de su seguri dad económ ica 
y soc ia l .  

A manera de  s íntes is ,  podría expresarse que e l  actual auge comerc i a l  de R ío Branco, 
más que renovar act i tudes de sus vec inos, l as reav iva en sus posturas de observadore no 
compromet idos en el acontecer cot id i ano a la manera del "yo ante R ío B ranco'' más que del 
'"nosotros ante R ío B ranco y Yaguarón", a la  manera de una postura renovada 
comprometida y so l i daria hac ia el  b ienestar fronteri zo y reg iona l .  

Esas característ i cas de la cu l tura loca l ,  provocan nuevas i nterrogantes a responder 
por futuros estud i os en térm i nos de, R ío Branco-Yaguarón :  ¿desarro l lo  l oca l  fronter izo? 
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