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LOCALE Resumen de tesis

El presente trabajo es un resumen de la tesina de grado de la Licencia-
tura en Geografía12titulada Territorios indígenas: proceso de territoriali-
zación mocoví en Campo San José (Santa Fe) a través de las formas de 
participación de las mujeres. La tesina se propuso como objetivo general 
analizar el proceso de territorialización de la comunidad mocoví en 
Campo San José (distrito Recreo, Provincia de Santa Fe) desde 2008, a 
través de las formas de participación de las mujeres. Para ello, se plan-
tearon objetivos específicos que comprendieron: examinar la legislación 
nacional y provincial relativa a la restitución de tierras a comunidades 
indígenas, reconstruir el proceso de territorialización de la comunidad 
mocoví en Campo San José, abordar las formas de reproducción de la 
vida cotidiana de las mujeres de la comunidad en el contexto de terri-
torialización, y analizar las formas de participación etnopolítica de las 
mujeres mocovíes en dicho proceso.

El trabajo de investigación realizado se enmarca dentro de los estu-
dios cualitativos, valiéndose de entrevistas en profundidad a actores 
clave de la comunidad mocoví y actores externos a la misma, así como 
del análisis de archivos y documentos —noticias, comunicados, textos 
normativos—. Además, se realizó análisis de cartografía y de material 
audiovisual de archivo, como fotografías y videos. La información que 

1 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, año 2023.
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se obtuvo a partir de estas técnicas fue triangulada para describir de 
manera detallada el caso en estudio. Se utilizó el método descriptivo 
para construir una narrativa que dé cuenta de la coexistencia de múlti-
ples actores y experiencias o las múltiples trayectorias espaciotemporales. 
Las entrevistas en profundidad fueron realizadas en los años 2017, 2018 
y 20223

2. Por su parte, la recolección y análisis de material de archivo fue 
un proceso que acompañó a las entrevistas, así como la lectura del mate-
rial bibliográfico.

En el primer capítulo de la tesina se presentan los principales ante-
cedentes y aportes que, hasta el momento, se han realizado desde la 
Geografía de género y la Geografía indígena. Si bien la bibliografía estu-
diada ha sido amplia y diversa, se incorporaron aquellos aportes que 
permiten explicar el caso en estudio. Esto se debe, en parte, a la decisión 
de partir de un marco conceptual flexible que pueda modificarse a partir 
de la experiencia empírica del trabajo de campo.

Ya adentrándonos en el caso en estudio, en el segundo capítulo se 
reseña la llegada de las familias mocovíes al distrito Recreo, así como 
se examina la legislación nacional y provincial relativa a la restitución 
de tierras a comunidades indígenas de relevancia para el caso. También 
se inicia la reconstrucción del proceso de territorialización de la comu-
nidad mocoví en Campo San José, construyendo una narrativa que dio 
cuenta de las vicisitudes de dicho proceso.

La descripción de dicho proceso se extiende al capítulo 3, el cual se 
centra en las estrategias implementadas por la comunidad. Para ello, se 
diferencian tres tipos de estrategias: de negociación con el Estado en las 
calles, de negociación formal con el Estado y de reproducción de la vida 
cotidiana.

Marco teórico–conceptual

El marco teórico–conceptual se compone por cuatro grandes núcleos 
conceptuales que se vinculan entre sí para describir con detalle el proceso 
de territorialización en Campo San José y para dar cuenta de las estra-
tegias implementadas por la comunidad en general y por las mujeres en 

2 El trabajo de campo fue interrumpido durante la emergencia sanitaria relacionada con la 
pandemia por COVID–19.
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particular. El primer núcleo conceptual es el de territorio, entendiéndolo 
como aquel espacio geográfico atravesado por relaciones de poder que 
es indispensable para la existencia de los grupos sociales. Estos grupos 
sociales se territorializan por medio de relaciones de apropiación y/o de 
dominación del espacio en las que se encuentran implicadas distintas 
territorialidades (distintas identidades, formas de ser y estar en el terri-
torio, formas de apropiarse del territorio). Así, en un mismo espacio 
geográfico pueden coexistir distintos territorios, distintas territoriali-
dades y distintas formas de territorialización, dando lugar a lo que se 
conoce como multiterritorialidad.

El segundo núcleo conceptual es el de estrategias etnopolíticas, las 
cuales aluden a la naturaleza étnica de la negociación entre las comuni-
dades indígenas y el Estado u otras instituciones en torno al reconoci-
miento de la diferencia cultural, el respeto al territorio y la redistribu-
ción de los recursos económicos. Esta negociación adopta modalidades 
diversas, dependiendo de la coyuntura política en la que se desarrollan y 
quedando sujetas a contradicciones, transformaciones y vaivenes. 

Otro de los núcleos conceptuales utilizados es el de trabajo reproduc-
tivo, entendido como el conjunto de actividades destinadas a atender el 
cuidado del hogar y la familia, aunque sus actividades y su espacio físico 
y simbólico no se reducen exclusivamente al hogar o ámbito doméstico. 
Este es un trabajo no remunerado que suele permanecer invisibilizado 
y ha sido transformado en un atributo natural de la psique y persona-
lidad femenina.

Finalmente, el cuarto núcleo conceptual se refiere a la doble presencia 
femenina, es decir, a la multiplicidad y superposición de actividades, 
espacios y temporalidades del trabajo femenino. La doble presencia no 
es equivalente a la doble jornada laboral, ya que no es la sumatoria de 
dos o más empleos de manera secuencial y no superpuesta, sino que 
se caracteriza por la acumulación y mezcla, en espacio y tiempo, de 
trabajos con lógicas distintas. La doble presencia femenina se asienta 
en la tarea cotidiana de combinar de manera flexible el trabajo en el 
mercado, o asalariado, con las actividades reproductivas domésticas.

Caso en estudio: contextualización

Campo San José se compone de 327 hectáreas dentro del distrito de Recreo, 
el cual limita al sur con el Municipio de Santa Fe. Estas hectáreas han sido 
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restituidas a la comunidad mocoví a partir de la aprobación, en el año 
2002, de la Ley Provincial N° 12.086 Adjudicación de lotes y parcelas de islas 
fiscales a las Comunidades Aborígenes. El 28 de agosto de 2008 el gobernador 
Hermes Binner firmó el traspaso de las tierras a la comunidad, a partir de 
lo cual algunas familias mocovíes deciden mudarse de la ciudad de Recreo a 
Campo San José (figura 1).

Figura 1. Mapa de tierras restituidas a comunidad mocoví 

en distrito Recreo

Todos los testimonios relevados coinciden en que esta fue la oportu-
nidad para salir del hacinamiento de la ciudad, así como para concretar 
actividades vinculadas al trabajo de la tierra. Asimismo, los relatos coin-
ciden en que, una vez que se asentaron, notaron que vivir en el campo 
era mucho más tranquilo y estaban alejados de los problemas de la 
ciudad: inseguridad, drogas, bullicio, falta de trabajo.

Sin embargo, estas familias se encontraron con que en sus tierras no 
había viviendas, caminos, agua, electricidad ni ningún otro servicio 
básico vinculado al hábitat. En esas condiciones, comienzan a orga-
nizarse para resolver sus necesidades básicas y a desplegar un abanico 
de estrategias que pueden dividirse en dos grandes grupos: estrategias 
de negociación con el Estado y organizaciones y estrategias de repro-
ducción de la vida cotidiana (figura 2). Es importante aclarar que esta 
distinción es sólo teórica y se realiza para ordenar la descripción, ya que 
en la práctica todas ellas se superponen, complementan y están sujetas a 
los vaivenes coyunturales.

Fuente: 
Elaboración propia.
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Figura 2. Tipos de estrategias implementadas por la comuni-

dad mocoví en Campo San José

Estrategias de negociación con el Estado

Este apartado ha permitido observar en la práctica el concepto de multi-
territorialidad, ya que el proceso de territorialización se ha visto condi-
cionado, entre otras cosas, por la expropiación de tierras de la comu-
nidad para la construcción de la Circunvalación Oeste, la ocupación 
de tierras por parte de un productor blanco y las diferencias entre los 
gobiernos provincial y municipal y la comunidad respecto a los usos del 
suelo. A este grupo de estrategias, a su vez, se las divide en dos: por un 
lado, las estrategias de visibilización y reclamo en las calles y, por otro 
lado, estrategias formales o burocráticas.

Las estrategias de visibilización y reclamo en las calles comienzan a 
aparecer en la agenda pública en el año 2010 y consisten en moviliza-
ciones a casa de gobierno, entrega de petitorios o notas a autoridades 
provinciales y locales, difusión de comunicados, conferencias de prensa, 
cortes de ruta. Los principales reclamos eran: el retiro definitivo de un 
productor privado, la bajada de luz eléctrica, la instalación de infraes-
tructura y servicios de agua potable, la visita semanal de un equipo de 
salud, el ripiado de las banquinas, la construcción de garita para que 

Fuente: 
Elaboración propia.
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paren los colectivos. En las entrevistas, imágenes, videos y notas perio-
dísticas se observa que las mujeres tuvieron un papel activo durante 
estas estrategias de visibilización, ya que eran quienes hablaban con los 
medios y con las autoridades para explicar sus demandas. Las mujeres 
eran quienes, en palabras de entrevistados, iban al frente y tenían una 
participación importante en las asambleas y en la toma de decisiones 
respecto a las estrategias a implementar.

Por su parte, las estrategias formales o burocráticas se identifican con 
mayor claridad a partir del año 2011, especialmente en áreas vincu-
ladas a la producción, el trabajo, la economía social y solidaria, tanto de 
instancias provinciales como nacionales. Cabe destacar que el inicio de 
estas estrategias no implicó la desaparición de las anteriores, sino que se 
implementaron de manera superpuesta. Esta superposición de estrate-
gias también implicó una multiplicidad de interlocutores hacia quienes 
se destinaban las demandas, así como una diversidad de medidas que, 
en ocasiones, pueden parecer contradictorias, pero, en realidad, 
perseguían los mismos objetivos. También es necesario aclarar que, 
siguiendo la complejidad de las estrategias etnopolíticas, no siempre 
existió pleno consenso al interior de la comunidad en la adopción de 
medidas o estrategias.

A modo de ejemplo de las estrategias de negociación formal, la comu-
nidad logró que el Ministerio de Producción de la Provincia de Santa 
Fe alquilara un tractor para comenzar con las primeras huertas en el 
campo y que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación promoviera diversas capacitaciones laborales para agregar valor 
a los productos que elaboraban. También han intervenido en este tipo 
de estrategias actores privados, organizaciones no gubernamentales y 
asociaciones civiles no solo en la implementación de políticas públicas 
de desarrollo sino también en lo que respecta a la organización de la 
infraestructura del barrio (trazado de calles, tendido eléctrico, red de 
agua, delimitación de lotes, etc.).

A partir de la investigación realizada, se ha observado que algunas de 
las políticas públicas implementadas han posibilitado la puesta en valor 
de las tareas realizadas por mujeres y el acceso a recursos materiales e 
inmateriales a partir de ello. Sin embargo, se remarca la importancia 
de reflexionar en torno al rol que cumplen algunas de ellas al momento 
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de reforzar o deconstruir los roles de género ya asignados. Es decir, si 
alivian o refuerzan la doble presencia femenina.

Estrategias de reproducción de la vida cotidiana

Como fuera mencionado, las mujeres mocovíes han tenido participa-
ción activa en todas las estrategias de negociación con el Estado imple-
mentadas por la comunidad. Sin embargo, además, se han ocupado casi 
de manera exclusiva de las estrategias de reproducción de la comunidad. 
Principalmente, la contribución de las mujeres en la construcción de un 
territorio habitable se da en el ámbito de lo doméstico o de reproduc-
ción de la vida cotidiana. Mientras los varones se dedicaban a trabajos 
de albañilería, changas o en las quintas de terceros fuera de Campo San 
José, las actividades de las mujeres al interior se vinculan a la resolución 
de la vida cotidiana, de aprovisionamiento de bienes que satisfagan las 
necesidades básicas de la familia y del resto de la comunidad.

Pueden mencionarse algunos ejemplos que dan cuenta de este tipo de 
estrategias desplegadas por las mujeres. Para comenzar, en los primeros 
meses de asentamiento, eran generalmente las mujeres quienes se 
quedaban en el campo a pasar la noche, mientras que los varones se 
volvían a la ciudad para cuidar lo que allí les había quedado. Esta actividad 
fue fundamental para la consolidación del asentamiento en el campo, en 
un contexto de amenazas de desalojo con topadoras y policías.

Asimismo, el cuidado de niños y niñas aparece en los relatos como una 
tarea importante de las mujeres, entre quienes pareciera haber una orga-
nización para resolver situaciones cotidianas (como llevarlos a tomar el 
colectivo para ir a la escuela o ir hasta la ciudad a acompañar a la escuela 
a nietos/as o sobrinos/as que viven allí).

Además, las mujeres trabajan en sus huertas para producir verduras y/o 
frutas agroecológicas, ocupándose de las tareas que van desde la plani-
ficación de la siembra hasta la comercialización de bolsones de verdura. 
Realizan actividades de panificación y elaboración de comidas econó-
micas, abundantes y ricas en sabor para sus familias, para comercia-
lizar en Campo San José a familias que viven allí o se acercan de visita 
o también para sostener el comedor comunitario cuando éste funciona.

En situaciones de emergencia, como la pandemia por COVID–19, 
organizaron y sostuvieron un comedor comunitario entre mujeres 
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del campo y de la ciudad y se encargaban de recolectar donaciones, 
vincularse con organizaciones sociales para obtener recursos, elaborar 
alimentos, servir la comida, limpiar, etc.

Todas estas actividades también implicaron la organización y coordi-
nación entre familias y mujeres de la comunidad, lo que permite intro-
ducir la idea de una triple presencia femenina. Es decir, las mujeres 
mocovíes en Campo San José llevan a cabo un conjunto de actividades 
que tienen que ver con el cuidado del hogar, con los trabajos de produc-
ción y comercialización y con las tareas comunitarias que, aunque signi-
fican una tercera presencia, les permiten aliviar parte del trabajo que 
significaría hacerlo de manera solitaria.

En la tesina realizada, se ha notado que, entre las múltiples activi-
dades de las mujeres en Campo San José, las vinculadas a la alimenta-
ción tienen un rol central. Por un lado, desarrollar actividades produc-
tivas comunitarias o por fuera del hogar depende de las posibilidades de 
asegurar el plato de comida diario: si peligra el plato de comida, la acti-
vidad se abandona. Por otro lado, cuando es posible participar de este 
tipo de actividades, estas suelen estar vinculadas con la producción de 
alimentos: desde los cultivos en la huerta hasta la producción y comer-
cialización de alimentos como conservas, dulces o panificación.

En relación con esto, la restitución de tierras aparece como un medio 
para acceder de manera más autónoma a los alimentos a través de sus 
huertas. Sin embargo, es importante no perder de vista que esto implica 
otras formas de triple presencia de las mujeres, ya que las actividades 
de cuidado de la familia en el campo incluyen el mantenimiento de los 
cultivos, así como su comercialización y la organización comunitaria 
que ello conlleva. Es más, la participación en la comunidad por parte de 
las mujeres también incluye la organización e implementación de estra-
tegias de negociación con el Estado.

Reflexiones finales

Resolver de manera conjunta el acceso de niños y niñas a la escuela, 
acordar formas para vender bolsones de verdura, compartir alimentos 
en el comedor comunitario son muestras de cómo las mujeres trabajan 
en sus hogares y en espacios comunitarios para asegurar la reproduc-
ción de la comunidad. En el trabajo, se ha mostrado que las estrategias 
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de negociación con el Estado (tanto en las calles como formales) fueron 
desplegadas por el conjunto de la comunidad, incluidas las mujeres. Sin 
embargo, notamos que la participación de las mujeres se destaca en el 
conjunto de actividades de reproducción de la vida cotidiana, para las 
que se valen de herramientas, alianzas y estrategias del otro conjunto. 
Asimismo, se ha observado la estrecha vinculación entre la condición 
de género de las mujeres y la diversidad de actividades que realizan de 
manera simultánea en tiempo y espacio. Destacamos el rol central que 
tiene la alimentación dentro de sus actividades y el papel de las polí-
ticas estatales, entre ellas la restitución de tierras, en la resolución de 
la misma.

Por cuestiones de espacio y pertinencia, se ha dejado para futuras inves-
tigaciones algunos elementos que surgieron de la investigación pero que 
no han podido ser profundizados. Estos son: el vínculo entre la perspec-
tiva matrilineal de la cultura mocoví y las múltiples actividades y formas 
de participación de las mujeres en Campo San José, el impacto de otras 
políticas públicas en la consolidación o en la deconstrucción de los roles 
de género, y las redes formadas entre las mujeres de Campo San José y 
del Barrio Mocoví en la ciudad para la resolución de la vida cotidiana.
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