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RESUMEN 

La presente investigación analiza desde una mirada disciplinar arquitectónica la situación del 
paisaje, el territorio y los equipamientos comunitarios de la comunidad mocoví Com Caia, a par-
tir de la consideración de sus particularidades culturales e históricas y de la reinterpretación de 
sus modos de habitar. 
El caso de estudio aborda a la comunidad asentada en Campo San José, en la zona rural de Recreo. 
Las tierras que lo conforman fueron entregadas a la comunidad por parte del Estado provincial 
como objeto de reparación histórica en el año 2008. Estas tierras no son parte de los territorios 
ancestrales que eran habitados por el pueblo mocoví, lo que, sumado a las históricas persecucio-
nes, a los distintos procesos de invisibilización y traslados a los cuales los pueblos originarios 
fueron sometidos, se refleja en la dificultad de apropiación territorial y por consecuencia en el 
paisaje, así como en la calidad de los equipamientos y espacios comunitarios, entendidos estos 
como los escenarios de manifestación cultural y de expresión de los modos de habitar. 
Esta situación provoca que las prácticas culturales vean limitadas su reproducción, ya que la 
comunidad debe adaptar sus deseos y necesidades a las posibilidades existentes, complicando 
así el proceso de reivindicación cultural e impidiendo que se imprima el patrimonio inmaterial 
en el material. 

Palabras clave: pueblos originarios, paisaje, equipamientos comunitarios.  
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An interpretative perspective of  the Mocoví’s living.                                              
The case of  Com Caia Mocoví community from Campo San José 
ABSTRACT 

This investigation analyzes from an architectural disciplinary perspective the situation of the land-
scape, the territory and the community facilities of the Com Caia Mocoví community, based on the 
consideration of its cultural and historical particularities and the reinterpretation of its ways of living. 
The case of study addresses the community located in Campo San Jose, which is situated in Recreo’s 
rural area.   This settlement is comprised of lands given by the provincial government to the Com Caia 
Mocovi community in the year 2008 to contribute to the historical reparation.  These lands are not 
part of the ancestral territories that were originally inhabited by the Mocoví people.  This situation, 
combined with the historical persecutions, the different processes of marginalisation and relocations to 
which they were subjected, are evident in the problems related to territorial and, therefore, landscape 
appropriation. Another manifestation of this problem can be seen in the facilities and communal spaces, 
understood as settings of cultural manifestation and as expressions of the ways of living. 
This situation causes cultural practices to see their reproduction limited, since the community must 
adapt its desires and needs to the existing possibilities, this complicating the cultural claim process 
and preventing the intangible heritage to be transferred to the tangible heritage. 

Keywords: native people, landscape, community facilities.   

Um olhar interpretativo sobre a habitação Mocoví.                                                    
O caso da comunidade Mocoví Com Caia de Campo San José 
RESUMO 

Esta pesquisa analisa desde uma perspectiva disciplinar arquitetônica a situação da paisagem, do 
território e dos equipamentos comunitários da comunidade Com Caia Mocoví, a partir da considera-
ção de suas particularidades culturais e históricas e da reinterpretação de seus modos de viver. 
O estudo de caso aborda a comunidade assentada em Campo San José, zona rural do Recreo. As terras 
que a compõem foram entregues à comunidade pelo Estado provincial como objeto de reparação his-
tórica em 2008. Essas terras não fazem parte dos territórios ancestrais que foram habitados pelo povo 
Mocoví, que, somado às perseguições históricas, para os diferentes processos de invisibilização e 
transferências a que foram submetidos os povos originários, reflete-se na dificuldade de apropriação 
territorial e consequentemente na paisagem, bem como na qualidade dos equipamentos e espaços co-
munitários, entendidos como os cenários de manifestação cultural e expressão de modos de viver.  
Esta situação faz com que as práticas culturais vejam a sua reprodução limitada, uma vez que a co-
munidade deve adaptar os seus desejos e necessidades às possibilidades existentes, complicando assim 
o processo de recuperação cultural e evitando que o património imaterial fique impresso no material. 

Palavras–chave: povos indígenas, patrimônio cultural, território, paisagem, equipamentos comunitários. 

Los derechos de las comunidades originarias en nuestro país comienzan a reconocerse 
desde la década del ‘80 con la sanción de la Ley Nacional N° 23.302 “Ley sobre política indígena 
y apoyo a las comunidades aborígenes” la cual, entre varios aspectos, trata la restitución de 
tierras a comunidades originarias. 
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Con respecto a esto, Curtoni y Giacomasso (2017) indican que la importancia que los pue-
blos originarios le brindan a la restitución del territorio no se debe únicamente a la obtención 
de tierras para subsistir económicamente, sino que también es relevante para la recuperación 
de sus vínculos y experiencias identitarias en relación a un determinado espacio.  

Las tierras que conforman Campo San José fueron entregadas a la comunidad mocoví Com 
Caia por parte del Estado provincial como objeto de reparación histórica en el año 2008. Las 
mismas no forman parte de los territorios ancestrales que originalmente eran habitados por 
el pueblo mocoví.  

Bajo este contexto, se reconoce una situación problemática en los equipamientos y los es-
pacios comunitarios, entendidos estos como escenarios de manifestación cultural y expresión 
de los modos de habitar. A pesar del esfuerzo colectivo de crear y mantener los diversos espa-
cios de Campo San José, estos se encuentran degradados y no logran contener la diversidad de 
actividades que allí tienen lugar, tampoco son el resultado de una investigación profunda de 
las necesidades y deseos de sus usuarios/as y de sus modos de habitar, por lo que difícilmente 
lleguen a ser representativos de la comunidad. Como consecuencia, sus miembros deben 
adaptarse a las posibilidades existentes, complicando así el proceso de reivindicación cultural. 

En esta investigación se analiza, a partir de una mirada alternativa sobre la ruralidad, la 
realidad actual de la comunidad Com Caia de Campo San José, a más de diez años de la entrega 
de estas tierras. Para esto es necesaria la consideración de sus particularidades culturales y sus 
modos de habitar el territorio, entendiendo su complejidad bajo el concepto de la nueva rura-
lidad. Se considera imprescindible trabajar en diálogo tanto con saberes de otras disciplinas, 
como con los conocimientos propios de los habitantes de la comunidad en la reinterpretación 
del hábitat. 

Para comprender la complejidad del caso se analiza el territorio tanto desde su condición 
física, como desde la concepción del mismo como sistema de relaciones multidimensionales y 
dinámicas de un grupo de personas específico con respecto a un espacio y un tiempo concreto 
(Mercado y Sosa, 2008). A su vez, el análisis de los equipamientos existentes en Campo San José 
resulta de interés para la investigación por considerarlos espacios que se configuran como la 
expresión concreta de la vida de una comunidad, de las relaciones  de sus miembros y de los 
valores sociales, culturales y ambientales predominantes en su materialización.  

Entre fines de la década del ’60 y principios del ’70 la situación económica y social del 
norte provincial se agravó; no había lugar para vivir ni trabajo, la máquina reemplazaba la 
mano de obra humana y los mocovíes debieron abandonar sus lugares de pertenencia (Car-
dozo y Benzi, 2020). 

Hacia 1940, Recreo se caracterizaba por la presencia de unidades productivas de huerta que 
empleaban mano de obra familiar.  De esta manera comenzaron a asentarse las primeras fa-
milias mocovíes que se ubicaron en diferentes quintas (Cardozo et al., 2020). 

En 1978 la comuna de Recreo decidió ofrecer lotes a familias mocovíes que residían en 
quintas de la jurisdicción de las localidades de Recreo, Monte Vera y Ángel Gallardo. Estos 
lotes se ubicaban en la periferia del casco urbano y en cercanía a sus lugares de trabajo. A 
medida que se fueron asentando, se conformó lo que hoy se conoce como Barrio mocoví (Car-
dozo et al., 2020). 

 A fines del siglo XX un grupo de jefes de familia comenzó a reunirse para reclamar por sus 
derechos dentro del barrio y a partir de estos encuentros, el 25 de mayo de 1990 se creó la Comu-
nidad mocoví Com Caia. Actualmente, la población del barrio está compuesta por trescientas 
familias que conviven a su vez con otros vecinos y vecinas no mocovíes (Foffani et al., 2019). 
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En el año 2008, luego de varios reclamos por parte de la comunidad exigiendo el acceso a 
tierras productivas con fines de subsistencia, fueron adjudicadas 324 hectáreas en el marco de 
Ley Provincial 12.086 / 2002, ubicadas en Campo San José, dentro del distrito de la ciudad de 
Recreo. Éste se localiza en el km. 491 de la Ruta Nacional 11, a 6 km. del Barrio mocoví (ver fi-
gura 1). En palabras del gobernador de la provincia en ese entonces, Hermes Binner: 

(…) con carácter de reparación histórica (…) de acuerdo a la ley se propen-
derá a que estas tierras estén ubicadas en el lugar donde habita la comunidad 
o zona más próxima, siempre con el consentimiento libre y expreso de la co-
munidad (…) nos interesa ayudarlos e impulsarlos a formar cooperativas y 
distintas modalidades de trabajo que permitan incorporar no solamente la 
tierra sino, además, la producción que genera el bienestar para los niños, jó-
venes y adultos. (El Litoral, 2008).  

Figura 1. Contexto territorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. Basado en gráfico de INTA (2009). 

 

Sin embargo, Según Cardozo y Benzi (2020), esta adjudicación implicó conflictos internos 
provocados por las distintas posiciones respecto al uso de la tierra: por un lado, el interés de 
ocupar las mismas con el fin de construir viviendas y huertas por parte de algunas familias 
mocovíes con el apoyo de organizaciones sociales; por otro lado, la posición del gobierno pro-
vincial y una parte de la comunidad, encabezada por el cacique de ese entonces, que 
intentaron evitar el asentamiento de familias considerando que esas tierras no debían ser uti-
lizadas para residencia, sino que debían ser destinadas exclusivamente para fines productivos, 
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teniendo en cuenta la planificación de usos de suelo que había estipulado previamente el go-
bierno provincial. A pesar de esto, las familias fueron asentándose progresivamente.  

En la actualidad, alrededor de 150 familias habitan Campo San José. Las mismas se distri-
buyen en dos núcleos habitacionales: el menos denso es reconocido por sus habitantes como 
“La Arboleda” (ver figura 2); el más denso demográficamente, a fines de esta investigación se 
identifica como núcleo habitacional Este (ver figura 3). La mayoría de los habitantes del campo 
provienen del Barrio mocoví de la ciudad de Recreo. Determinar la cantidad de habitantes re-
sulta complejo ya que existe una variabilidad constante del número de la población. Según la 
referente legal de la comunidad, Rosa Salteño, hay familias que llegan y se instalan por un pe-
ríodo corto de tiempo, dependiendo de cuestiones laborales y de lazos familiares.  

Las familias que residen en Campo San José son uno de los casos de comunidades mocovíes 
que habitan en áreas rurales. Hoy en día la ruralidad ya no puede vincularse únicamente a la 
producción agrícola, por lo que se propone la comprensión de la situación bajo el concepto de 
“Nueva Ruralidad”. Toledo López (2013) desarrolla que  

(…) un sinnúmero de situaciones espaciales y de actividades económicas 
pueden ser abarcadas por este concepto, promoviéndose una comprensión 
más flexible de la ruralidad en la que la producción agraria es sólo un ele-
mento de una amplia gama de aspectos a considerar (por ejemplo, bienes 
simbólicos como lenguas, arte, comidas, producciones no agrarias, servi-
cios, etc.). En síntesis, el nuevo enfoque se centra en una ampliación de la 
visión respecto de “lo rural”, al poner énfasis en la multifuncionalidad de 
los espacios rurales, más allá de lo estrictamente agropecuario. Se incorpo-
ran en esta perspectiva múltiples realidades evidentes en los espacios 
rurales contemporáneos. (p. 179) 

Se comprende de este modo que las Nuevas Ruralidades abarcan una serie de dinámicas 
territoriales que configuran las espacialidades y relaciones, tanto materiales como simbóli-
cas, que atraviesan los territorios rurales. 

En la actualidad se evidencia, por parte del Estado, una actitud de respuesta a demandas 
puntuales manifestadas por la comunidad y materializada en prestaciones de algunos servi-
cios y equipamientos básicos. Sin embargo, las necesidades de las NR son complejas y precisan 
para su satisfacción un análisis integral que exponga la situación actual y contemple las nece-
sidades reales de los habitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



Druetto, V.; Gorbik, A.; Turtula, C. Una mirada interpretativa del habitar mocoví. El caso de la comunidad mocoví… 
 

 6 
 

Figura 2. Núcleo habitacional La Arboleda. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 3. Núcleo habitacional Este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Delimitación jurídica, territorio y territorialidad simbólica 

Se parte de la comprensión de que el territorio “no se reduce a una entidad jurídica” 
(Blanco, 2007, p. 42). La misma es necesaria para pensar en posibles estrategias de interven-
ción en el sector, pero no puede ni debe ser la única consideración. Siguiendo esta línea, nos 
valdremos de los conceptos de territorio y territorialidad simbólica para realizar una lectura in-
tegral del sector.  

La delimitación jurídica de Campo San José comprende una extensión de 324 hectáreas (ver 
figura 4). Las mismas se encuentran divididas en dos sectores por el trazado de Circunvalación 
Oeste. Al sur de esta vía territorial, se ubican los dos núcleos habitacionales y un sector del 
mismo es arrendado a terceros con fines productivos. Al norte de dicha vía las tierras son 
arrendadas en su totalidad.   
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De manera superpuesta a la delimitación jurídica, las huellas en el espacio, los modos de 
habitar en él y todo aquello que conforma la realidad empírica del sector, constituyen lo que 
denominamos territorio. Este se conforma por relaciones jurídicas, sociales, culturales y afec-
tivas de las personas con el espacio y se configura a partir de la apropiación que se tiene del 
mismo (Orihuela, 2019).  

La comunidad Com Caia hace uso cotidiano de espacios ajenos a la delimitación jurídica, 
con fines recreativos vinculados a elementos naturales como el río Salado y con fines produc-
tivos vinculados a sectores de donde obtienen materiales para la construcción de sus 
viviendas, ubicados en campos aledaños o en sectores públicos de cercanía, como es el caso del 
Canal Arroyo Aguiar.  

La territorialidad simbólica se entiende en un sentido más amplio que el territorio (Haesbaert, 
2012). La comunidad Com Caia construye su territorialidad a través de las representaciones que los 
habitantes hacen de ella, de las andanzas, de los movimientos cotidianos de familias mocovíes ha-
cia distintas comunidades rurales, pueblos y ciudades, de las estadías cíclicas y temporales ligadas 
a los lazos de parentescos y alianzas personales y de la herencia histórica compartida.  

Explicado en primera persona, Rosa Salteño, referente legal de la comunidad, se refirió a 
esta situación de la siguiente forma:  

(…) con las otras comunidades tenemos parentesco, somos todos una gran 
familia. (...) con todas las comunidades alguno tiene algún parentesco (... 
Te puedo decir hoy no, pero mañana entra una familia, pasado otra, y pa-
sado se van dos y entra una (...) es así, va cambiando mucho. 

Esto demuestra que la territorialidad mocoví continúa aún ligada a los lazos de parentesco 
y a una serie de relaciones espaciales y sociales, dejando en evidencia que “la experiencia mo-
coví del habitar sigue estando profundamente vinculada a la idea de las andanzas.” (Giménez 
Benítez y López, 2008, p. 174)  
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Figura 4. Territorio y elementos de Campo San José. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia.  

Trazados y movilidades 

Los dos núcleos habitacionales poseen ingresos diferenciados pero conectados por una 
única vía que se reconoce, a fines de esta investigación, como calle de ingresos la cual tiene un 
carácter jerárquico dentro de ambos núcleos, tanto por su escala, como por la ubicación de 
todos los equipamientos y la mayoría de los espacios recreativos sobre ella. También, se reco-
nocen las calles internas, las cuales distribuyen la circulación dentro de cada núcleo y brindan 
acceso vehicular y peatonal a las viviendas de los mismos. Éstas conforman lo que denomina-
mos trazado consolidado, cuya característica principal es la estabilidad a lo largo del tiempo.  

Paralelamente a esta categorización, se reconocen las huellas del andar, aquellas sendas que 
se generan por el movimiento de las personas en el espacio y que mutan con el tiempo, respon-
diendo a nuevas edificaciones o al abandono de las mismas. Éstas se materializan como marcas 
lineales en el espacio donde la vegetación paulatinamente cesa de crecer por el constante mo-
vimiento de personas.  

Las huellas del andar vinculan puntos específicos del territorio, ya sean viviendas, equipa-
mientos, espacios recreativos, huertas y otros puntos de interés, evidenciando la apropiación 
que la comunidad tiene del mismo. Éstas se generan de forma orgánica, atravesando delimi-
taciones ortogonales como las parcelas y el trazado consolidado. 

Como se puede ver en la figura 5 existe de este modo, una convivencia entre el trazado con-
solidado y las huellas del andar, las cuales aparecen y desaparecen según el movimiento de las 
personas y la construcción y abandono de nuevas viviendas o equipamientos. Esto conforma 
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un paisaje cíclico y dinámico. Cada construcción y cada huella aporta al paisaje mucho más 
que su mera presencia.  

 
Figura 5. Reconocimiento de los tipos de trazados en Sector Este, Campo San José. 

 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Registros temporales: huellas en el territorio 

En este apartado se realiza el redibujo de capturas de Google Earth para estudiar y analizar 
el proceso de transformación del territorio, haciendo enfoque en las edificaciones y los traza-
dos de Campo San José en los últimos diez años. Se considera este lapso de tiempo debido a que 
las primeras construcciones en el territorio, según registros obtenidos desde Google Earth, 
aparecen a partir del año 2011. El análisis se realiza en los dos núcleos habitacionales que exis-
ten en Campo San José. 

Si bien el número de construcciones aumenta año a año, también se pudo registrar como 
particularidad relevante, la demolición constante de viviendas. 

A partir del ejercicio de redibujo se observa el registro temporal de las edificaciones derrum-
badas y construidas de un año a otro, demostrando la condición de movilidad y variabilidad 
constante del territorio en el que se asientan las familias de Campo San José (ver figura 6 y 7). A 
su vez se pudo corroborar lo mencionado en el apartado anterior, demostrando cómo se conso-
lidan los trazados que responden a una cuadrícula, cuyos rastros comienzan a aparecer en el año 
2014 y se mantienen estables en el tiempo hasta el año 2021. Las huellas del andar, por su parte, 
mutan en el tiempo del mismo modo que las construcciones.  

Estas características fueron expuestas por la enfermera y trabajadora social del Centro de 
salud en la entrevista realizada, indicando que tal particularidad dificulta ubicar a las distin-
tas familias: "acá de un día para el otro tenés una casita nueva, un camino nuevo abierto, otro 
camino cerrado, entonces la estructura también va cambiando. Mucha gente se va y tumba su 
casa." (entrevista a informante clave, 2021).  

La referente legal de la comunidad indicó que existe un constante desplazamiento de fami-
lias, principalmente desde Recreo a Campo San José y viceversa, por cuestiones laborales. 
Además, esta variabilidad de la población incluye a familias que provienen de comunidades 
del norte de la provincia, que llegan a Campo San José por lazos de parentesco que existen en 



Druetto, V.; Gorbik, A.; Turtula, C. Una mirada interpretativa del habitar mocoví. El caso de la comunidad mocoví… 
 

 10 
 

la comunidad. En las visitas de campo pudieron observarse manifestaciones de este proceso 
tanto en construcciones que se están ejecutando, como en vestigios de otras.  

Como indican Giménez Benítez y López (2008) teniendo en cuenta otras comunidades ru-
rales habitadas por mocovíes, la disposición de los ranchos de adobe reproduce las 
características de los antiguos toldos. Es así que los patios se configuran como el lugar de so-
ciabilidad entre los miembros de una familia numerosa, en donde las  

viviendas se ubican en torno a un centro. En Campo San José, se puede apreciar esta parti-
cularidad; la mayoría de los patios de las viviendas no presentan límites materiales, sino que 
se conectan con los patios de otras viviendas, generalmente de familiares, reflejándose la pro-
piedad comunitaria del campo. De acuerdo a Giménez Benítez y López (2008), esta situación 
no se puede replicar en el espacio urbano del pueblo, en donde existe la propiedad individual 
y las viviendas se disponen en terrenos con sus frentes y patios orientados hacia la calle.   

 

Figura 6. Registros temporales: huellas en el territorio. Núcleo habitacional La Arboleda.             
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Figura 7. Registros temporales: huellas en el territorio. Núcleo habitacional Este.             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Basado en Google Earth. 

Espacios de encuentro y recreación al aire libre 

En Campo San José se pueden distinguir cinco espacios de encuentro y recreación al aire 
libre, tres en el Núcleo Este, y dos en La Arboleda. Entre ellos se destacan canchas de fútbol y 
espacios recreativos infantiles que incluyen mobiliario de plaza.  

En estos espacios no se materializan referencias simbólicas relativas a la cultura mocoví; 
sin embargo, se configuran como áreas de encuentro al aire libre reconocidas, apropiadas y 
valoradas positivamente por sus habitantes. 

Son significativos para la socialización de la comunidad y se materializan como puntos re-
ferenciales dentro del territorio. Más allá del deterioro, de la carencia de mobiliario adecuado 
para el desarrollo de las diversas actividades y de la ausencia de espacios de sombra que se pre-
senta como una problemática recurrente, la apropiación de estos espacios es significativa.  
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Infraestructura y servicios 

El contexto de interfase donde lo rural y lo urbano hibridan en un espacio que no termina 
por constituirse como uno u otro, es una de las complejidades fundamentales del caso de estu-
dio. La infraestructura y servicios presentes o faltantes en la comunidad, facilitan o 
problematizan la satisfacción de necesidades básicas de los habitantes de Campo San José, es 
por esto que su análisis es relevante para la comprensión integral del caso.  

Considerando la dependencia de Campo San José con respecto a las localidades cercanas 
para actividades como trabajar, estudiar y abastecerse, el transporte público se presenta como 
una de las principales complicaciones de servicios en la zona. Actualmente las conexiones dis-
ponibles son pocas y la frecuencia del transporte es reducida. Es por esto que la comunidad 
debió gestionar, en conjunto con las localidades vecinas, transportes escolares. A su vez, de-
ben recurrir a vehículos particulares, o a taxis y remises para realizar viajes compartidos.  

Con respecto a la recolección de residuos, este servicio es defectuoso ya que posee sólo un 
punto de recolección y se ve interrumpido en épocas de lluvia. Las familias a las que se les di-
ficulta acercarse a este sector, optan por incinerar la basura, siendo esta actividad altamente 
contaminante y nociva para la salud.  

En relación al acceso al agua potable, la comunidad es abastecida semanalmente por un 
camión a cargo del Municipio de Recreo. Paralelamente, existen perforaciones de agua no po-
table cuyo consumo es recurrente para complementar el servicio. 

En lo referido al servicio de electricidad, en 2019 la comunidad fue beneficiada por el Pro-
grama Luz Segura destinado al suministro energético del Gobierno Provincial, por lo que 
ambos núcleos habitacionales cuentan con una bajada de luz habilitada y la mayoría de las vi-
viendas y equipamientos cuentan con servicio eléctrico. A pesar de esto, la instalación fue 
descripta como inestable y sujeta a varios cortes que afectan consecuentemente al abasteci-
miento de agua y la conservación de ciertos medicamentos por falta de refrigeración.  

Por otra parte, Campo San José no cuenta con servicio de gas natural. Algunas familias 
utilizan gas envasado para la cocción de alimentos; sin embargo, lo más empleado son los hor-
nos a leña. Asimismo, la calefacción de los espacios interiores es a través de hogares de barro 
adosados a las viviendas. El suministro de leña se obtiene de pequeños montes aledaños a la 
comunidad (Narváez et al., 2016). 

En este punto resulta necesario considerar que la insatisfacción de derechos fundamenta-
les debe ser leída bajo la lupa de la nueva ruralidad, buscando comprender las necesidades 
propias del sector a fines de dar respuestas pertinentes a las mismas sin caer en generalizacio-
nes y acciones propias del ámbito urbano para un entorno híbrido.  

Equipamientos 

Los equipamientos comunitarios identificados en Campo San José se comprenden de ma-
nera integral, por un lado, como objeto físico, contemplando su materialidad, estado general, 
el grado de cumplimiento de las necesidades para las que fueron concebidos y su relación con 
el sitio de emplazamiento; y por otro, como objeto significante, considerando la apropiación 
simbólica que la comunidad hace de los mismos y los deseos, valores y sentimientos que se les 
otorgan (Mercado y Sosa, 2008). 

Dentro de la comunidad se reconocen cuatro equipamientos comunitarios: Centro de Sa-
lud, Iglesia Evangélica, Centro Comunitario y SUM. Los mismos son los espacios de expresión 
social y política de la comunidad; sin embargo, esto no se ve reflejado en la calidad de su arqui-
tectura, de sus espacios y materialidades, como resultado, el patrimonio inmaterial no se 
manifiesta en el patrimonio material.  
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Las técnicas constructivas utilizadas en los equipamientos son tradicionales de mampos-
tería, sin considerar en su diseño y construcción la utilización de técnicas locales que reflejen 
la herencia constructiva de los habitantes de la comunidad. A su vez, no se reconocen conside-
raciones respecto al contexto en el que se insertan, lo que da como resultado edificios que no 
se relacionan con su entorno, no dialogan con las preexistencias y no dan respuestas bioclimá-
ticas acordes.  

Materialidades y técnicas constructivas locales 

En Campo San José la mayoría de las construcciones están materializadas en base a la téc-
nica de quincha (ver figura 8). Se trata de una técnica tradicional local que se transmite de 
generación en generación y que fue incorporada a la cultura mocoví a partir de las reducciones 
jesuíticas. A pesar de su uso generalizado, se tuvo conocimiento de que los integrantes de la 
comunidad desestiman las viviendas construidas en base a sus propias técnicas por conside-
rarlas de menor calidad que la construcción con mamposterías comunes o huecas.  

La quincha consiste en una estructura principal de madera, que contiene un entramado de 
listones, cañas o varas, al que se le aplica un relleno de tierra cruda (Trillo, 2015). Sus materia-
les se obtienen del entorno inmediato, ya sea dentro de los límites jurídicos de Campo San José 
o en campos aledaños. 

El acceso y utilización de materiales propios del sector denota conocimientos sobre espe-
cies arbóreas, tipos de maderas y de tierra. Estos saberes sobre el medio natural y sus 
propiedades para la construcción permiten un económico acceso a la vivienda. Además, el ca-
rácter efímero de estas construcciones, vinculada a la movilidad de los miembros de la 
comunidad, facilita la reutilización y la vuelta a la tierra de los materiales.  

La mayoría de las familias que se instalan en Campo San José comienzan a construir sus 
viviendas en condiciones precarias, mediante la técnica de quincha o con materiales que tienen 
a su alcance como chapa, lona, descartes de madera, entre otros. Con el correr del tiempo las 
viviendas son reconstruidas, ya sea con una técnica mejorada de quincha o con mampostería.  

 
Figura 8. Técnica constructiva local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro propio.  
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La presente investigación busca comprender la territorialidad de la comunidad mocoví 
Com Caia, a más de diez años de la entrega de Campo San José, considerando que la realidad 
trascendió los fines productivos con los que estas tierras fueron entregadas a la comunidad. 

De esta forma, se proponen una serie de categorías de análisis del territorio y los modos de 
habitar de la comunidad que contemplan las particularidades culturales e históricas del caso.  

 A partir de las mismas se comprende que los modos de habitar de la comunidad mocoví 
Com Caia continúan fuertemente ligados a la idea del movimiento y las andanzas propios de 
su historia y cultura. Del mismo modo, las relaciones de parentesco y la movilidad de personas 
que expresan la territorialidad simbólica dan cuenta de la mutabilidad que se refleja en el te-
rritorio. Esta particularidad transversaliza las categorías analizadas y se presenta como una 
caracterización clave de la territorialidad. 

Se comprende de este modo que en los modos de ocupar el espacio para habitarlo, se reco-
nocen cuestiones económicas, políticas, sociales, organizativas y simbólicas. En definitiva, en 
los modos de habitar, se definen rasgos esenciales de la identidad personal, grupal y cultural. 
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