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RESUMEN:

Esta ponencia rescató de la invest igación la const rucción teórica del concepto de  Vocación
Territorial,  que parte del signif icado epistemológico de los términos que conforman el concepto,
y cont inúa con la detección y comprensión de las categorías que lo const it uyen. Estas últ imas
surgieron de las percepciones y signif icaciones de los propios agentes sociales,  los vecinos de las
localidades estudiadas de Pocito y Zonda, quienes const ruyen diariamente las determinaciones
del t erritorio que habitan.

Debe aclararse que, si bien la invest igación abarcó las apt itudes, disposiciones y potenciali-
dades económicas, sociales, culturales y polít icas, esta ponencia solo incluye a las t res primeras.

Palabras Clave: vocación territorial - apt it udes - potencialidades - t erritorio - inst ituciones

INTRODUCCIÓN

Esta ponencia se elaboró en base al proyecto de invest igación denominado “ Ident if icación
y Caracterización de los Componentes del Concepto de Vocación Territ orial,  para su aplicación al
Desarrollo Territ orial Rural.  Casos Test igos Departamentos de Zonda y Pocito. (San Juan, Argent i-
na)” .  El mismo fue desarrollado en el período  2006-2007,   por el equipo GISA (Grupo de Invest i-
gación del Sector Socio-agropecuario) en el Inst ituto de Invest igaciones Socioeconómicas de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan.

OBJETIVO

Definir el concepto de Vocación Territorial y determinar las principales categorías teóricas
que lo conforman,  desde la const rucción socio-histórica que efectúan de su territ orio los habitan-
tes de los Departamentos rurales de Zonda y Pocito,  en San Juan.

1 Presentado al “1º CONGRESO IBEROAMERICANO DE TEORÍA DEL HABITAR”. FAUD - UNSJ. Facultad de
Arquitectura Urbanismo y Diseño. Universidad Nacional de San Juan.

mailto:iisefacso@unsj-cuim.edu.ar
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METODOLOGIA

Se empleó una metodología cualitat iva con una lógica de const rucción del conocimiento
“ induct ivo analít ica” .  Se part ió de categorías teóricas mínimas surgidas del análisis et imológico
de los términos que integran el concepto, para completarlas en su integridad y alcanzar la
def inición del concepto a part ir de las concepciones const ruidas históricamente en la vida cot i-
diana de los agentes sociales involucrados.

El relevamiento y análisis de los datos se realizó en base a una combinación del método de
“ inspección”  y “ comparat ivo constante” .  Se aplicó una primera fase de ent revistas en profundi-
dad a habitantes de ambas localidades con preguntas que apuntaban a las categorías teóricas
iniciales. Los resultados de estos primeros datos ayudaron a enriquecer la segunda fase de rele-
vamiento permit iendo el surgimiento de nuevas categorías teóricas con las que se alcanzó la
const rucción teórica en torno a dicho concepto.

DESARROLLO

Definición Et imológica de los términos.

En la propuesta metodológica del presente estudio se incluye la profundización analít ica,
de naturaleza et imológica de los términos Vocación y Territorio,  con la f inalidad de dar cuenta
acerca del origen de dichos términos,  para luego discernir las categorías iniciales que formarían
parte de este concepto.

Vocación:

Palabra derivada del término lat ino vocare que signif ica llamar,  o vocat io cuya et imología
es l lamada a ej ercer una act ividad o a tomar un estado determinado. Es también una búsqueda
como ej ercicio de la l ibertad.

No es propiamente una inclinación,  puesto que en ocasiones  puede incluso violentar el
propio gusto;  sino que es un conj unto de apt itudes,  disposiciones y conocimientos que ponen a
cada hombre en condiciones de desarrollar plenamente su personalidad en un estado o profesión
concreto. Se puede af irmar que existe una vocación para cada una de las act ividades humanas y
que cada persona t iene la suya,  para la cual está especialmente dotada. Sin embargo es posible
no llegar a descubrir la propia o una vez descubierta no realizarla por diversas razones.

Territorio:

Citado por Montañez Gómez (2001)2,   Lobato Correa (1997), explica:

la palabra territ orio se deriva de las lat inas t erra y t orium,  conj untamente signif ican la
t ierra que pertenece a alguien.  Tierra y alguien,  t ierra como un lugar del planeta o como el
planeta entero; alguien una persona o la humanidad toda. Et imológicamente territorio nace de
manera dialéct ica, sintet iza las profundas cont radicciones de humanos ent re si y de humanos con
el planeta.

El territorio es modelado y producido por las relaciones sociales, pues toda relación social
dej a huellas territoriales, por lo tanto

 el t erritorio es la const rucción f ísico social,  sobre una naturaleza ya dada, del sistema de
soporte materiales de una sociedad concreta, como expresión y síntesis históricamente fechada,
cambiante, dinámica,  cont radictoria,  de múlt iples determinaciones económicas, sociales,  polít i-

2 MONTAÑEZ GOMEZ (2001), Pág. 20
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cas y culturales.  Sus formas const itut ivas se modif ican constantemente en función de las t rans-
formaciones est ructurales y coyunturales de la sociedad, en un cont inuo,  movimiento dialéct ico
de totalización y fragmentación sucesiva y simultánea3.

Se suele considerar como sinónimo de territ orio a espacio geográf ico,  es decir el soporte
físico de todas las act ividades humanas.  En suma el lugar donde se desarrolla la vida.

El territorio es una expresión complej a que conj uga al medio y a los componentes y proce-
sos que cont iene:  grupos sociales,  relaciones,  conf l ictos.  De esta manera el espacio es un conj un-
to indisociable ent re la sociedad y los obj etos geográf icos que const ituyen el cont inente o la
forma del espacio. Estos últ imos t ienen un papel importante en la realización social.  De esta
manera el espacio o territorio es el lugar “ donde se desarrollan procesos naturales y donde se
despliegan procesos sociales. Por lo tanto,  el territorio no es la naturaleza,  ni la sociedad, ni su
art iculación;  sino naturaleza, sociedad y art iculaciones j untas. En este escenario,  cada proceso
adoptará una especialidad part icular” 4.

Primera Definición de “Vocación Territorial” desde la Etimología

A part ir de lo ya expuesto adoptaremos como conceptos más adecuados a nuest ros propó-
sitos los siguientes:

“ La vocación es un conj unto de apt it udes, disposiciones y conocimientos que ponen
a cada hombre en condiciones de desarrollar plenamente su personalidad en un estado o
profesión concreto” .

“ Territorio nace de manera dialéct ica, sintet iza las profundas cont radicciones de
humanos ent re sí y de humanos con el planeta, resultando que el t erritorio es una const ruc-
ción f ísico social sobre una naturaleza dada,  que es cambiante dinámica y cont radictoria” .

Intentamos realizar una def inición aproximada del t érmino teniendo en cuenta la signif ica-
ción et imológica de ambos vocablos y t ratando de unif icar y complementar sus conceptualizacio-
nes a f in de acercarnos a una def inición compat ible con nuest ros obj et ivos e intereses.

“Puede decirse que vocación territorial es el conjunto de aptitudes, disposicio-

nes y potencialidades de un territorio, considerado este como el medio físico social-

mente construido, sobre una naturaleza ya dada, del sistema de  soporte materiales

de una sociedad concreta, como expresión y síntesis históricamente fechada, cam-

biante, dinámica, contradictoria,  de múltiples determinaciones económicas, socia-

les, polít icas y culturales.”

Se agregará además que este concepto incluye tanto las apt itudes y disposiciones desarro-
lladas por quienes son actores de esa const rucción socio-espacial,  como aquellas condiciones del
territorio que se encuent ran ocultas,  potenciales, por lo tanto no ident if icadas como factores de
desarrollo de índole económico,  social,  cultural y/ o polít ico. La compat ibilidad ent re la vocación
del t erritorio y la act ividad que efect ivamente se está realizando en él no siempre coinciden,

3 PADILLA (1997), Pág. 50.
4 BOZZANO (2004), Pág. 29
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debido a que no hay una correspondencia ent re t iempo y/ o espacio o porque la demanda social
no suele responder a la oferta ambiental.

Departamentos Testigos

RESULTADOS

En palabras de Santos (1986)5

“ … la esencia del espacio es social.  En ese caso,  el espacio no puede estar formado
únicamente por las cosas,  los obj etos geográf icos, naturales o art if iciales, cuyo conj unto
nos ofrece la naturaleza,  el espacio es todo eso más la sociedad. Tenemos así,  por una
parte, un conj unto de obj etos geográf icos dist ribuidos sobre un territorio,  su conf iguración

geográf ica o su conf iguración espacial ,  y el modo como esos obj etos se muest ran ante
nuest ros oj os, en su cont inuidad visible, esto es, el paisaj e;  por ot ra parte, lo que da vida
a esos obj etos, su principio act ivo,  es decir,  t odos los procesos sociales representat ivos de
una sociedad en un momento dado. Esos procesos,  resueltos en f unciones,  se realizan a
t ravés de f ormas.  Estas formas pueden no ser originariamente geográf icas,  pero terminan
por adquirir una expresión territorial.  En realidad, sin las formas,  la sociedad, a t ravés de
las funciones y procesos,  no se realizaría” .

Pocito Villa Aberastain 56886,34 31475,63 55,33% 40969

Zonda Villa Basilio Nievas 249295,20 5369,44 2,15% 4038

Fuente: Atlas Socioeconómico de la Provincia de San Juan (2006)

Cabecera

departamental

Superficie

total (ha)
Superficie de Oasis PoblaciónDepartamento

5 SANTOS (1986), Pág. 5-53.
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En def init iva  no podemos quedarnos con la forma, tamaño o dist ribución de los elementos
espaciales,  ir más allá,  para lograr conocer las razones, los procesos que generan esas formas,
tamaños o dist ribuciones de tal manera de reconocer en ellos cómo la sociedad recrea su territ o-
rio en función de sus necesidades. Cómo se organiza un territorio parte de un proceso social que
se fortalece y perdura en función de obj et ivos concientes de los pobladores.

De ésta manera la metodología aplicada permit ió  alcanzar la int egridad del concept o

vocación t erri t or ial  a part ir de las concepciones const ruidas hist óricament e en la vida cot idiana

de los agent es sociales involucrados” .  Part iendo de considerar al espacio como aquello “ social-
mente const ruido” ,  es correcto entonces pensar que cada sociedad crea su espacio en función de
su conveniencia, mot ivo por el cual se encuent ra en constante cambio,  t ransformación, de tal
manera que los elementos y fenómenos del espacio no pueden permanecer estát icos,  con una
localización permanente y una relación ent re ellos que perdure eternamente en el t iempo.

Las categorías que sirvieron de punto de part ida en el t rabaj o de campo fueron: apt itudes
y disposiciones desarrolladas, y potencialidades en lo económico:

- Apt itudes y disposiciones económicas desarrolladas, y potencialidades en:

• producción primaria: agricultura, ganadería y minería

• secundaria:  indust ria,  producción artesanal

• terciaria:  comercio, t ransporte, t urismo, servicios, almacenamiento y comunicaciones.

- Apt itudes y Disposiciones sociales desarrolladas y potencialidades:

• Inst ituciones Formales

• Inst ituciones Informales

- Apt itudes y Disposiciones culturales desarrolladas y potencialidades

- Apt itudes y Disposiciones polít icas desarrolladas y potencialidades.

A cont inuación se desarrollan las apt itudes, disposiciones y potencialidades más destaca-
das en el imaginario social de los actores ent revistados.

Departamento de Zonda:

A .- Aptitudes y Disposiciones Económicas Desarrolladas:

A .  1. -  Sector Primario:

Aquí se desarrolla la principal act ividad económica del departamento y  ent re  sus t res
ramas: agricultura,  ganadería y minería,  es la agricultura la que mayor relevancia ha tenido a lo
largo de la historia económica de Zonda.

A .1.1.- Aptitudes y Disposiciones Agrícolas:

Todos los vecinos consultados coinciden en asegurar la relevancia de la agricultura como
act ividad alrededor de la cual gira todo el departamento y permite def inir su ident idad.

• Apt it udes Vit ícolas:  Históricamente la vit icul t ura ha sido la producción agrícola funda-
mental de Zonda convirt iéndose  en un monocult ivo al igual que en casi toda la provincia
de San Juan. Actualmente sigue teniendo mucha importancia, debido ent re ot ros facto-
res, a que el clima es especialmente propicio para este emprendimiento.

Apt it udes Frut ícolas:  Sin embargo podemos decir que en este momento la agricultura ha
logrado diversif icarse en gran medida en Zonda al igual que el resto de la provincia.
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Algunos zondinos consideran que se ha extendido mucho la producción de ot ras f rutas
como por ej emplo las de carozo.

• Apt it udes Hort ícolas y Ol ivícolas:  Además de la t radicional explotación frut ícola Zonda
manif iesta buena disposición y apt itudes en la producción de verduras tales como aj o,
cebolla y aceitunas.

• Apt it udes y Disposición Terr it orial :  En los últ imos 15 a 20 años se ha venido desarrollan-
do un fenómeno  que ha modif icado el paisaj e y ha producido cambios en el perf il
agrícola de la zona.  El gobierno ha implementado la ley de “ diferimientos imposit ivos”
que permite a quienes se acogen a dicho benef icio,   instalarse comprando t ierras y
producir sin tener que pagar los impuestos correspondientes; la ley les concede una
prórroga a futuro de los mismos. Ello ha at raído a gran cant idad de capitales fundamen-
talmente foráneos que se han instalado en varios departamentos rurales de la provincia
dedicándose a la producción agrícola principalmente.  En el Departamento de Zonda se
han instalado varios de ellos orientados a la exportación,  incrementando en gran medi-
da la superf icie cult ivada.La disponibil idad de t ierras en Zonda es un factor importante
que inf luye en la mult iplicación de los diferimientos. A pesar de que ya se han instalado
muchos de ellos aún existen t ierras fért iles vírgenes.

• Apt it udes y Disposición Laboral :  El aumento y diversif icación de la producción agrícola
sumado a la difusión de los diferimientos imposit ivos y a la incorporación de nuevas
t ierras a la act ividad product iva han aumentado la oferta de mano de obra. De manera
que puede decirse que no existe desempleo en el departamento zondino.  La demanda
laboral ha llegado a tal nivel que no basta con la mano de obra de que dispone el
departamento, deben t raer gente de ot ros departamentos de San Juan y de ot ras pro-
vincias.

A . 2.-  Sector Terciario:

En este sector de la economía se incluyen todo t ipo de servicios necesarios para mej orar las
apt it udes, disposiciones y potencialidades económicas de un territorio.  Si bien para brindar estos
servicios están en cierta medida somet idos a las condiciones naturales del terreno, la mayor
parte de su disponibil idad está dada por la infraest ructura que el hombre genera en cuanto a red
de agua potable o de regadío, a las vías de comunicación y t ransporte, a la riqueza energét ica,  a
los servicios comerciales y turíst icos ent re ot ros.  Esta inf raest ructura es de fundamental impor-
tancia ya que pueden impulsar o impedir el desarrollo de la vocación territorial de una zona, ya
que const it uyen los cimientos sobre los cuales se levantan y desarrollan las demás act ividades, en

especial  las económicas.

A .2.1.- Aptitudes Turísticas

A la t radición agrícola de Zonda se suma una apt itud turíst ica que se viene manifestando en
los últ imos años debido a varios factores, ent re ellos las bellezas naturales de su medio ambien-
te, su proximidad con la ciudad de San Juan que permite a los turistas conocerla mediante visit as
cortas. La t ranquil idad reinante y calidez de su gente dan lugar a la instalación de una Vil la
habitada por gente que  viaj a diariamente a sus lugares de t rabaj o en la capital o por quienes
poseen su casita de f in de semana;  también hay departamentos pequeños que se of recen a los
turistas. Sin embargo,  la promoción,  necesaria para posicionar un espacio geográf ico como turís-
t icamente compet it ivo,  solo se realiza desde repart iciones estatales como el municipio o la
Dirección de turismo, no hay agencias privadas actuando en la zona, t ampoco hay promoción a
t ravés de las radios u ot ros medios locales.
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Es muy escasa la plaza hotelera como así también la organización de eventos que at raigan
gente para visitar y conocer el departamento.

Uno de los eventos más convocantes es la caminata a las Sierras Azules organizada por la
iglesia católica del lugar.  Si bien existen lugares que podrían suscitar gran interés, son poco
conocidos y casi nada explotados.

A .2.2.-  Aptitudes Hoteleras y Gastronómicas.

En cuanto a la Disponibil idad Hotelera de la zona es muy escasa.  Exist ió un proyecto estatal
para la const rucción de un hotel a gran escala emplazado en una zona muy bella sobre un balcón
en la montaña y con vista panorámica al lago de Ullúm y a todo el valle.  Esa gran const rucción fue
levantada y abandonada.  Nunca se concluyó y ha quedado como un monumento a la desidia más
de la provincia,  al igual que ot ro similar,  pero más chico que se edif icó en Rivadavia f rente al
camping,  en la zona que anteriormente perteneció a Zonda. Ello signif ica una gran pérdida ya
que se han invert ido capitales importantes en su const rucción y no pueden ser usados. Solo existe
alguna disponibil idad hotelera en la Vil la Tacú y en algunas cabañas.

Potencialidades económicas:

a) – Potencialidades Turíst icas:

La percepción de los zondinos ubica en un lugar privilegiado a las posibilidades del depar-
tamento en el aspecto turíst ico, debido al cambio sufrido por su territ orio en los últ imos años que
les hace percibir una potencialidad nata para este desarrollo económico. Sin embargo todos
coinciden en que se hace necesario t rabaj ar mucho más este rubro desde el municipio y ot ras
repart iciones estatales, y desde el  esfuerzo privado.

b) – Potencialidades Agrícolas

Si bien la principal apt itud y disposición de Zonda radica en la agricultura, sus habitantes
consideran que puede tener más potencial en ot ros t ipos de producciones. También mej orando
las condiciones de los pequeños agricultores que son los perdedores, ante la gran expansión de
los diferimientos imposit ivos, que t rabaj an casi exclusivamente orientados al mercado externo.
Estos grandes productores generalmente ni siquiera viven en el departamento por lo que no se
ident if ican con él.

B – Aptitudes y Disposiciones Sociales

a.  – Instituciones Formales

Las inst ituciones formales son aquellas establecidas, diseñadas y modif icadas de manera
explícit a,  mediante una serie de procedimientos por una autoridad cent ral,  que generalmente es
la que se encarga también de garant izar su acatamiento y sancionar a los infractores. Es decir
que se caracterizan por poseer una est ructura normat iva que guía su accionar y rige el compor-
tamiento de sus miembros,  y  estar compuesta j erárquicamente por un cuerpo de autoridades, lo
que denota efect ividad para crear orden en el entorno social.

Por t ratarse de una comunidad pequeña Zonda no posee un gran desarrollo inst it ucional,
sin embargo cuenta con casi todas las organizaciones indispensables para desempeñar su vida
social dent ro de los cánones de la normalidad,  brindando a sus habitantes los servicios mínimos
para cubrir sus necesidades.

a.1 – Aptitudes y Disposiciones Educativas



REV     I ISE14

Las apt itudes educat ivas que un territorio tenga, const it uye un aspecto importante en la
formación de su población y en el desarrollo de su potencialidad  profesional;  t odo ello redunda
en volcar a la comunidad sus conocimientos y especialidades.

 El departamento cuenta con dos escuelas primarias y una secundaria, con EGB 3 y Polimo-
dal.  Esta últ ima es la escuela Agrotécnica con una orientación  dest inada a capacitar a los alum-
nos en la principal act ividad de la zona: la agricultura.

Debe agregarse que también existe una escuela de educación especial emplazada frente a
la municipalidad,  una de capacitación laboral y una de educación para adultos.

Las posibil idades  que t ienen los j óvenes zondinos de cont inuar estudios superiores son
escasas,  dado que allí no hay universidad y para hacerlo deben t rasladarse a la ciudad de San
Juan o a ot ra provincia

a.2 – Aptitudes y Disposiciones Sanitarias

Este t ipo de apt itudes es fundamental para mantener la buena salud de la población pues
de ello depende que se encuent ren  con una buena disposición laboral y educat iva.  Zonda no
cuenta con un hospital público al que tengan acceso todos, lo cual es una cuenta pendiente que
no olvidan los vecinos.  Solo posee un cent ro de salud con médicos de diferentes especialidades,
servicio de enfermería, una farmacia donde escasean los remedios con frecuencia y una ambu-
lancia. Son variadas las opiniones de los pobladores sobre las condiciones de este cent ro y los
servicios que presta.

a.3 – Aptitudes y Disposiciones Deportivas

En este aspecto Zonda concent ra su act ividad en el fútbol.  Hay t res clubes que se dedican
casi exclusivamente a este deporte, raramente realizan ot ros eventos. Uno de los clubes organi-
za ocasionalmente campeonatos de voley y t ruco.

a.4 – Aptitudes y Disposiciones Religiosas

Lo destacable en el aspecto religioso es el hecho de que Zonda,  pese a poseer una pobla-
ción pequeña,  hace honor a la l ibertad de cultos pues no solo posee una iglesia católica sino
también una evangélica y ot ros cultos menores.

b.  – Instituciones Informales

Las inst ituciones u organizaciones informales son inst ituciones con característ icas implíci-
tas, que surgen y evolucionan de manera descent ralizada, y por lo tanto sin autoridades, ni
contexto normat ivo que las rij a.  Su conformación es más espontánea y mant ienen cierta frecuen-
cia en sus act ividades y cont inuidad en el t iempo. Pese a su informalidad todas ellas fueron
creadas con f ines específ icos, según los cuales pueden clasif icarse en benéficas, educat ivas,
t radicionalistas, deport ivas.

b.1 – Aptitudes Benéficas

Estas apt it udes están representadas por inst it uciones u organizaciones informales que ge-
neralmente se desempeñan dent ro de inst ituciones formales, como escuelas, iglesias,  municipio,
etc.  En Zonda se encuent ran grupos de adultos o j óvenes que t rabaj an para recaudar fondos para
la iglesia católica,  y agrupaciones de madres que se const ituyen en las escuelas también con f ines
benéf icos u organizat ivos. Dent ro de las apt it udes benéf icas existen agrupaciones con obj et ivos
de ayuda mutua, tal es el caso de los comedores o roperos comunitarios implementados en
escuelas o por el municipio.

b.2 -Aptitudes Educativas y Deportivas Informales.

Fuera del sistema de educación formal han surgido inst ituciones informales que t ienen
como f inalidad la enseñanza de habil idades manuales, art íst icas, artesanales o deport ivas.
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b.3 –Aptitudes Organizacionales Tradicionalistas

Los cent ros t radicionalistas son los encargados de rescatar  el modo de vida gaucho, carac-
teríst ico de cada zona,  impidiendo que caiga en el olvido el arte de montar,  bolear,  domar y ot ras
propias de nuest ro folklore.  En este departamento exist ían varias agrupaciones, de las cuales una
ha quedado en act ividad, por algunos problemas suscitados con la Federación Gaucha Sanj uani-
na, ent idad que nucléa a todas las agrupaciones gauchas de la provincia. Aún así,  los eventos
realizados por ella convoca a gran cant idad de vecinos de Zonda y de ot ras puntos de la provincia.

b.4 –Aptitudes y Disposiciones  Comunitarias

Es importante la predisposición que una comunidad tenga para organizarse con diferentes
obj et ivos, relacionados con impulsar mej oras y aumentar su part icipación en la toma de decisio-
nes y en la vida del municipio.  Sin embargo en Zonda son muy pocos los interesados en esta forma
de part icipación.

Potencialidades Sociales

No hay una ponderación importante de  estas potencialidades por parte de los habitantes
zondinos. Solo t res de ellos se manif iestan en ese sent ido. Uno incluye en las potencialidades
sociales a la necesidad de preparar profesionales, maest ros, profesores, asistentes sociales ent re
ot ros, originarios del departamento, para que ej erzan su campo curricular en Zonda; dado que
son quienes realmente conocen su problemát ica y pueden ayudar más ef icazmente a solucionar-
la.

Hay reclamos a las inst it uciones formales existentes para que se ocupen de act ividades y
requerimientos necesarios  de la población.

C – Aptitudes y Disposiciones Culturales

a.  – Aptitudes Artísticas

Dent ro de las apt itudes culturales en Zonda se destacan importantes conj untos de baile  y
musicales que part icipan en eventos provinciales  y en algunos nacionales. También hay artesanos
dedicados a elaborar producciones art íst icas en general.

a.1- Aptitudes Musicales

La j uventud zondina sobretodo posee una gran inclinación hacia la música. Varios de ellos
aprenden a ej ecutar inst rumentos musicales,  van a la Escuela de Música, y forman bandas infor-
males o conj untos más estables.

a.2- Aptitudes Danzantes

En este aspecto son muy amantes del baile folklórico principalmente,  existen varias acade-
mias de danzas con un buen nivel,  que preparan a sus alumnos para compet ir en diversos even-
tos, pero que necesitaría más apoyo del municipio. Una de ellas representa al departamento en
ot ras provincias.

a.3- Aptitudes Culturales Artesanales

La elaboración de obj etos art íst icos artesanales no es muy abundante ni variada pero
suf iciente para montar una Feria Artesanal donde se exponen y venden productos en cerámica,
tej idos,  cueros,  pinturas en tela,  ent re ot ros. Esta Feria es muy concurrida y apoyada por los
pueblerinos.

b. – Aptitudes Históricas

b.1- Aptitudes Históricas Espaciales
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Los lugares históricos que posee el departamento son poco conocidos y poco estudiados,
pero cont ienen secretos de acontecimientos producidos en la vida de la provincia y del país. Uno
de ellos es la inscripción dej ada por Sarmiento en el cerro,  a su paso hacia Chile,  y que es más
explotado por el departamento de Rivadavia que por el de Zonda,  pese a que la leyenda original
se encuent ra en este últ imo.  Asimismo en su territorio pueden detectarse los restos de un canal
const ruido por los indígenas residentes en él en el período pre-colonial.  Ot ros hitos espaciales son
las t ierras de la familia Albarracín,  madre de Domingo F.  Sarmiento quienes residían allí,  según lo
conf irman documentos l iterarios pese a no poderse precisar el lugar exacto de su emplazamien-
to.

En el imaginario colect ivo de los lugareños no se borra la memoria de los territorios que le
fueron sust raídos al departamento de Zonda con los sucesivos corrimientos de los límites, sufri-
dos por los zondinos y aceptados y pactados por los intendentes.  Todos ellos perj udicaron al
departamento pues perdieron espacios de gran valor t uríst ico, deport ivo e indust rial en la provin-
cia.

b.2- Aptitudes Museológicas

Zonda cuenta con un solo museo denominado Enzo Manzini,  es privado y muy completo.
Const ituye un espacio cultural importante que permite recorrer páginas destacadas de la historia
de nuest ra provincia. Sin embargo es más explotado turíst icamente que culturalmente,  pues al
t ratarse de un museo privado no es posible realizar invest igaciones ni estudios sobre las piezas
depositadas en él,  y es escaso el acceso que t ienen a ellas miembros de inst ituciones como la
universidad, por ej emplo.  Tampoco ayuda mucho a elevar el nivel cultural de los propios pueble-
rinos, salvo los alumnos de las escuelas que son llevados a visitarlo;  pues son pocos los zondinos
que lo visitan.

c.  – Aptitudes Festivas

c.1- Aptitudes Festivas Patronales

Las f iestas más concurridas y convocantes son las f iestas pat ronales,  lo cual denota las
característ icas de religiosidad de la población.  Ent re ellas las más importantes son las f iestas
pat ronales de la Sagrada Familia y la Peregrinación a las Sierras Azules, en Semana Santa.

c.2- Aptitudes Festivas Artesanales

Con cierta frecuencia se organizan ferias artesanales en la plaza departamental,  donde los
lugareños encuent ran un espacio recreat ivo y para efectuar compras de art ículos diferentes a los
que pueden encont rar en los negocios de la zona.

Potencialidades Culturales

Es muy l imitado lo que pueden observar como un potencial del departamento en los aspec-
tos culturales, no hay mucho desarrollo actualmente en este rubro ni t ampoco pueden vislumbrar
demasiado  para expandirse  en el futuro. Solo puede destacarse la labor de una persona en el
ámbito del municipio que t iene interés en promocionar act ividades culturales y art íst icas.  Tam-
bién hay una escuela de artesanos donde se intenta formar a los j óvenes en alguna especialidad
que se convierta en característ ica del departamento, como el arte de la talabartería.

Departamento Pocito:

A .- Aptitudes y Disposiciones Económicas Desarrolladas

A .1. - Sector Primario

En el Departamento Pocito, la principal act ividad económica es la agricultura, y lo ha sido
históricamente. Sus condiciones de suelo y clima así lo permit ieron.
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A .1.1. - Aptitudes y Disposiciones Agrícolas:

Todos los ent revistados af irmaron que la agricultura es lo que caracteriza a la zona, cuando
se la estudia en su faz económica.

• Apt it udes vit ícolas:  La provincia de San Juan t iene t radición en el cult ivo de la vid,
siendo el dest ino principal de la uva la vinif icación,  incluyendo la elaboración de mos-
tos; y en segundo lugar el consumo en fresco y la pasa. En el Departamento Pocito,
nuest ros ent revistados af irman que también aquí el cult ivo predominante es la vid,
agregando que el dest ino fundamental es para exportación.

• Apt it udes ol ivícolas:  A part ir de la incorporación del sistema de diferimientos imposit i-
vos en la provincia y,  específ icamente en el Departamento de Pocito,  se ha producido un
incremento en la superf icie cult ivada con olivos,

• Apt it udes hort ícolas:  Es conocido que este departamento t iene tendencia al cult ivo de
chacras donde se producen verduras para consumo en fresco. Principalmente se men-
cionan: aj o, que está incrementándose, tomate, zapallo,  cebolla ent re los que más se
mencionan.

• Apt it udes y Disposiciones Terri t or iales:  Históricamente, la provincia de San Juan se ha
caracterizado por dedicarse al monocult ivo de la vid, pero en los últ imos años, los
emprendimientos promovidos por el régimen de diferimiento imposit ivo (Ley Nacional
20.021),  han dado gran impulso a la implantación de vides f inas con dest ino enológico y
a la producción olivícola. En este contexto, el departamento Pocito se ha beneficiado
también con este sistema de producción y ha incrementado la superf icie cult ivada con
olivos.

A . 2.- Sector secundario

A . 2.1- Aptitudes industriales

Una indust ria característ ica en el departamento,  al igual que en la provincia, es la elabora-
ción de vinos,  se cuenta con 6 bodegas. Es también interesante el dest ino de este producto a
pasas. Asimismo, hay fábricas de conservas, de tomates y de aceite. Ot ros rubros, no t radiciona-
les es la fabricación de blister,  remedios,  text iles, calzados y plást icos.

A . 3.- Sector terciario

A . 3.1.- Aptitudes turísticas

Es importante el proceso de incorporación al turismo que está teniendo el Departamento,
se encuent ra en el circuito que se ha diseñado como “ Ruta del Vino” ,  por las bodegas con que
cuenta y que se visitan en el mismo. No se cuenta con infraest ructura adecuada para que el
turista se quede en la zona.  Hay lugares que no están explotados y que requieren inversión para
ser promocionados, como es Baños de la Lechuza, que es una vert iente de aguas termales.

B .- Potencialidades económicas

En el  sect or primario:

Las plantaciones de olivo en los diferimientos están teniendo un gran despegue lo que es
visto como el futuro de la agricultura en la región.
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En el sector secundario:

Dent ro de la elaboración de conservas que ya se realiza en el departamento se ve como una
posibilidad no explotada pero posible la elaboración de tomates secos.  Así t ambién se potenciaría
el aprovechamiento de la madera si se Indust rializara la madera y se fabricaran muebles por
ej emplo con ella.

B – Aptitudes y Disposiciones Sociales 

a. – Instituciones Formales 

El desarrollo inst itucional de Pocito no acompaña el proceso de crecimiento económico que
está at ravesando este departamento, a pesar de la  part icipación de la comunidad, que el Muni-
cipio está promoviendo con los planes sociales a los que éste adhiere y la convocatoria que t iene
la f igura del intendente,  con quien la población se encuent ra muy ident if icada.

Una de las at ribuciones que se han depositado en los vecinos es  la administ ración del agua
potable,  por la Unión Vecinal de La Rinconada, desde hace varios años.

 

a.  1- Aptitudes y Disposiciones Educativas 

Aunque la población del departamento ha crecido notablemente, la oferta educat iva se
limita al nivel primario, es escasa en el secundario y en el terciario,  en el nivel universit ario,  se
dictan en la sede del Inst it uto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) algunas materias y la
práct ica de la carrera de Agronomía que depende de la Universidad Nacional de San Juan.

En opinión de nuest ros ent revistados hay insat isfacción en cuanto a la calidad de la oferta
estatal en el nivel primario, fundamentalmente por las ausencias de las maest ras. Hay también
un servicio para que los adultos realicen estudios primarios.

a.2- Aptitudes y Disposiciones Deport ivas 

En lo que respecta a act ividades deport ivas, el departamento cuenta con un Polideport ivo.
Concurren más de 2000 niños,  en forma gratuita y se desarrollan act ividades en dist intas discipli-
nas: j ockey sobre césped,  at let ismo, handball,  volley,  aeróbic y cicl ismo. Se ha conformado un
Equipo Municipal de ciclismo que representa al departamento en las competencias provinciales.
Ot ros espacios para desarrollar act ividades deport ivas lo const ituyen los clubes Antena y Aberas-
tain.  Nuest ros ent revistados no dieron detalles de estas práct icas.

a.3- Apt itudes y Disposiciones Religiosas 

Se observa que la población es muy part icipat iva en las fest ividades religiosas que promue-
ve la Iglesia Católica.  La principal devoción se manif iesta en diciembre,  con las f iestas en honor
de Santa Bárbara,  pat rona del Departamento,  que cuenta con un importante templo, cuyos
primeros orígenes se remontan al año 1889. Dicen que es la pat rona de los chacareros, act ividad
que los caracteriza.

Todas estas manifestaciones favorecen el intercambio con poblaciones de ot ros departa-
mentos, principalmente Rawson, quienes a su vez se hacen presente con sus representaciones
religiosas y su pat rono.

Se menciona la existencia de ot ras capil las, dent ro de la misma religión católica, que es la
que profesa la mayoría de la población.  No obstante se reconoce que hay ot ras religiones, sin
especif icar cuáles. 



REV     I ISE19

a.4- Apt itudes y Disposiciones Asociat ivas (Uniones Vecinales- Cooperat ivas- Sindicatos-
Cent ros de Jubilados) 

En el aspecto vecinal,  la comunidad ha adquirido una part icipación muy signif icat iva ya que
se han responsabilizado de la administ ración del agua potable, tal es el caso de la Unión Vecinal
de La Rinconada,  aunque hay cierta disconformidad con el modo de hacerlo.

Asimismo, expresan que t ienen Cent ros de Jubilados, pero carecen de infraest ructura suf i-
ciente para su funcionamiento.

Con respecto a Cooperat ivas,  no hay información precisa si son permanentes pero si se
inst itucionalizaron para realizar exportación de aj os.

Tienen también una delegación de la Obra Social para Jubilados PAMI.

En el Programa Nacional Manos a la Obra,  el Municipio asiste a pequeños grupos de empren-
dedores product ivos que conforman 84 proyectos asociat ivos, y son monitoriados por  esta inst i-
tución y el Consej o Consult ivo local,  a f in de verif icar y acompañar el crecimiento de los empren-
dedores.  Estos proyectos abarcan la más variada gama de act ividades:  confecciones de ropa,
panif icación, conservas artesanales; cría de caprinos,  cerdos ;  tambos, talleres metalúrgicos,
fábrica de premoldeados, macetas, cuadros de bicicletas, f raccionadota móvil para vinos, inver-
naderos,  desecado de f rutas y hortalizas, baj o media sombra;  agrícolas, forraj es, indust ria de
vinos artesanales,  et c.

b. – Instituciones Informales 

Hemos considerado aquí todas las organizaciones que,  sin tener un marco legal  para su
funcionamiento, se inst it uyen alrededor de intereses comunes y promueven act ividades que
benef ician a la comunidad y a sí mismos. Las inst it uciones que responden a estas característ icas
en este departamento t ienen dist intas manifestaciones:  hacia lo t radicional conformando grupos
de gauchos;  art íst ico:  academias de canto y bailes folklóricos;  de ref lexión y meditación: grupos
de metaf ísica y yoga; de práct ica deport iva general y karate en gimnasios ;  grupos de ayuda a
personas alcohólicas: ALCO; exposiciones art íst icas en el salón VIP del Municipio y para recrea-
ción el Camping de la Policía Federal .  Asimismo, cuentan con salones privados para realizar
f iestas,  una Biblioteca en el Cent ro de Jubilados y comedores comunitarios atendidos por la
Iglesia de Santa Bárbara. 

b.1-  Aptitudes y Disposiciones Educativas y Deportivas Informales

Las act ividades que se pueden pract icar en academias y clubes cont ribuyen a mej orar la
calidad de vida de la población en cuanto favorecen la recreación,  la contención social y el
desarrollo de habil idades personales.  En estos aspectos, el departamento cuenta con dos clubes
importantes: Antena y Aberastain para práct ica de deportes varios, numerosas academias de
danzas, incluso una que pertenece al municipio, una escuela de karate que ya ha obtenido
premios a nivel nacional,  agrupaciones de cantantes, y clubes de fútbol que les llaman “ fuera de
liga” .   

b.2-  Aptitudes y Disposiciones Organizacionales Tradicionalistas

La práct ica t radicionalista está presente en las act ividades de los pocitanos a t ravés de las
agrupaciones gauchas y la realización de peñas folklóricas. También t ienen oportunidad de mani-
festarse en las fest ividades religiosas,  donde incluyen ranchos t ípicos,  desf iles de academias de
danzas y cantos ent re ot ras at racciones.  Especial mención merece un canta-autor que t rascendió
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a nivel nacional y es un orgullo para los pocitanos, se t rata del Bebe Flores,  famoso también por
los poemas a su t ierra. 

b.3- Aptitudes y Disposiciones Comunitarias

 Desde el año 2006,  se cuenta con un Cent ro Integrador Comunitario,  que permite brindar
una serie de servicios educacionales,  sociales y asistenciales a un sector muy importante de la
zona.

También el sector privado se manif iesta brindando infraest ructura de servicios para reali-
zar eventos a part iculares, tal el caso de salones de f iesta. 

Pot encial idades Sociales 

Muy pocos de nuest ros ent revistados mencionaron act ividades que puedan reconocerse
como potenciales en estos aspectos. Solo se ref irieron a un proyecto de un comedor y uno de
agua potable de la Unión Vecinal de la Rinconada.

Puede mencionarse además que la inauguración del futuro Estadio Único Provincial impul-
sará las act ividades sociales en general,  fundamentalmente deport ivas y educat ivas.

Asimismo, a t ravés de la acción municipal,  la comunidad seguirá asist ida por los siguientes
planes a los que se encuent ra integrada (Esta información fue obtenida en el Municipio y no se
conoce el grado de implementación que tenga en la comunidad).

C-  Aptitudes y Disposiciones Culturales

 El grado de desarrollo cultural alcanzado por los pocitanos se pone de manif iesto  princi-
palmente en las fest ividades propias del departamento y religiosas.

Allí t ienen oportunidad de manifestarse las habilidades art íst icas de bailarines, cantantes y
artesanos.

Se observa asimismo el respeto por sus t radiciones e historia al  honrar sit ios de relevancia
en su pasado. 

a- Aptitudes y Disposiciones Artísticas

a.1- Aptitudes Musicales, Danzantes y Pictóricas

 La vocación musical está presente en dist intos géneros que los caracterizan, tanto en lo
que hace a las bandas de j óvenes que se dedican a música moderna como los conj untos folklóri-
cos que t rascienden las f ronteras provinciales ( como es el caso de  el dúo Diaz Heredia).

Las academias de dist intos t ipos de danzas también ya han sido mencionadas.

Hay una referencia muy explícit a al canta-autor Bebe Flores,  al que se le at ribuye la
autoría de poemas vinculados con el departamento. 

b- Apt it udes y Disposiciones Hist óricas

b.1 Apt it udes y Disposiciones Hist ór ico-espaciales

Los espacios de sucesos históricos memorables t ienen sus exponentes que son poco recono-
cidos, excepto el sit io de Aberastain. Ent re ellos se pueden mencionar:

• El Mirador de los Barboza,  ubicado en calle 6 y Mendoza, const ruido con adobes y
madera, cuyo obj et ivo fue observar las act ividades agrícolas  y los pasaj eros que se
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avecinaban de ot ros lugares,  dato que era proporcionado a las autoridades ubicadas en
el pueblo viej o de San Juan.  Ese lugar sirvió también como reclutamiento mient ras el
Gral San Mart ín preparaba el Ej ercito de Los Andes.

• Est at ua de la Libert ad:  Según algunos test imonios,  fue Federico Cantoni quien,  como
funcionario de esa época ( principios del siglo XX), visitó Francia y habría solicitado la
Estatua de la Libertad por mandato de autoridades nacionales. Se deduce que este
pedido pudo hacerse cuando se cumplía el centenario del Primer Grito de Libertad
(1910). Es enviada a San Juan y, primero se ubicó en el Parque de Mayo,  t rasladándose
a Pocito en 1931, hoy en la Plaza que l leva su nombre:  Plaza de la Libertad.

• Monument o a La Rinconada:  donde fue fusilado el Gobernador Aberastain después de
una sangrienta batalla por defender la provincia de la intervención de fuerzas mendoci-
nas, al mando del Coronel Saá.

c- Aptitudes y Disposiciones Festivas

c- 1- Aptitudes y Disposiciones Festivas Patronales y Artesanales

 En el departamento, hay t res f iestas que t ienen signif icat iva convocatoria,  específ icamen-
te las vinculadas a celebraciones religiosas: La Creación de Villa Aberastain,  el 9 de agosto; La
fest ividad de Nuest ra señora de Andacollo,  de octubre a enero; Fiestas Pat ronales en Honor a
Santa Bárbara,  en diciembre

En ellas se manif iesta una amplia part icipación de los pocitanos,  como también de visitan-
tes de ot ras zonas, y algunos hasta  t raen sus artesanías para cont ribuir con las ferias que se
ofrecen en estos eventos.

También en esas oportunidades se ponen de manif iesto las apt it udes art íst icas de los j óve-
nes que pract ican bailes,  canto e inst rumentos musicales; provenientes de academias que en
buena cant idad existen en el departamento,  así como los que desarrollan deportes y part icipan
en carreras. Los ranchos t ípicos son una forma de obtener benef icios económicos.  No obstante,
son act ividades que permiten la expresión del entusiasmo de la población por part icipar en ellas.

c-2-  Aptitudes y Disposiciones Festivas Departamentales.

Una celebración que ha dej ado de festej arse es la que años at rás se hacía para recordar a
la India Mariana. 

También hay convocatoria a espectáculos con bastante f recuencia, ya que en el anf it eat ro
con que cuentan en la plaza principal se realizan act ividades musicales con importante part icipa-
ción por parte de la población. 

d- Aptitudes y Disposiciones Literarias

 Es muy interesante el aporte de algunos habitantes al conocimiento de los acontecimien-
tos del pasado histórico del departamento, y la preocupación por dicho conocimiento atañe tanto
a j óvenes como adultos, t eniendo como productos libros próximos a editar.

Uno de los intentos,  se debe a un Dr.  Peña cuya producción es calif icada como muy intere-
sante.

Ent re los j óvenes que se preocupan por reunir datos y referencias de su terruño  está
Rodrigo Sosa, quien ha recopilado elementos de un molino que se encont raba en el sit io que hoy
ocupa el monolit o a Aberastain. 

Acceden a consultas y lectura en una Biblioteca de un Cent ro de Jubilados y en ot ra que
depende de la Municipalidad.  Informan que desde el Municipio se promociona el encuent ro de
escritores.   
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e- Aptitudes y Disposiciones Míticas y de Leyendas

El  referente que todos conocen es el de la India Mariana,  una leyenda sobre una viej a india
huarpe que contaba fabulosas historias y aventuras a los niños que se acercaban a ella y que
vendía a viaj eros y vecinos piedritas brillantes,  las cuales eran pepitas de oro que sacaba del
pocit o (de allí el nombre del Departamento),  el cual nunca se encont ró. Cuentan que una noche,
unos españoles quisieron asaltarla,  pero el perro que la cuidaba los asustó y huyeron; sobrevino
luego un temblor y Mariana nunca más fue vista. Todos buscaron su pocito pero nunca lo encon-
t raron. 

f- Aptitudes y Disposiciones Científicas

 En los años 2004 y 2005 se organizaron en forma conj unta con el Cent ro de Ciencia y
Tecnología de la Provincia (CECYT) y el Colegio Froilán Ferrero, las Ferias Departamentales de
Ciencias y Tecnología,  con la part icipación de numerosos proyectos de diferentes colegios. El
Municipio part icipó en el t raslado de los proyectos, alumnos y docentes para la part icipación en
ot ras instancias:  Provincial,  Regional y Nacional.      

Potencialidades Culturales 

No se pudo ident if icar potencialidades culturales en la palabra de los vecinos consultados.
Por nuest ra parte, encont ramos que la importancia que se ha dado al lanzamiento de los vinos
artesanales, en la f iesta que ya ocupa un espacio en el calendario vit ivinícola, representa una
nueva oportunidad para que cada agrupación se manif ieste con sus habilidades,  dest rezas,  pro-
ductos, etc.  convocando a sectores de toda la provincia. Del mismo modo la const rucción del
Estadio Único permit irá contar con un espacio para desarrollar diversos eventos culturales.

CONCLUSIONES

Logradas en función de la visión de los actores sociales

Zonda Pocito

Apt itudes y

disposiciones

territoriales

desarrolladas

predominantes.

Según la visión de los zondinos la principal apt i-
t ud desarrol lada en el depart ament o se da en el
sect or pr imario.  Es al l í donde cobra un papel
prot agónico su apt i t ud agr ícol a y dent ro de el la
la vi t ícol a y f rut ícol a con el cul t ivo de vid y f ru-
t as de carozo:  durazno,  ciruela,  damasco y al-
mendro.  Debido el lo al  increment o que se ha
producido en la superf icie dedicada a est os cul-
t ivos,  el   volumen export ado y la modalidad de
producción por dif erimient os imposi t ivos.  Todo
el lo ha cont r ibuido a pot enciar su disposición

t er r i t or ial   y l aboral  mediant e el  aument o de la
demanda de mano de obra para  el sect or agrí-
cola,  la que proviene del  Depart ament o y f uera
de él.  La elección de est os cult ivos se debe t am-
bién al  cl ima favorable,  a la t radición y cost um-
bres.  Ot ra apt i t ud que se est á desarrol lando ya
en el depart ament o es la t ur íst ica f avorecida
por su proximidad a la capit al y la bel leza de su
paisaj e.

También aquí se dest aca como
principal su apt i t ud agr ícol a ca-
ract erizada por sus disposiciones
vit ícolas primerament e,  ol ivícolas

y hor t ícolas.  Debido a las carac-
t eríst icas del  suelo,  la superf icie
en expansión y la buena comer-
cial ización,  increment ada por la
expansión de los diferimient os.  En
segundo lugar se visualizan sus ap-

t i t udes y disposiciones indust r ia-

les fundament alment e en el rubro
vi t ivinícol a,  ol i vícol a,  pero con
una mayor diversif icación en ot ros
rubros no t an desarrol lados como
el t ext i l ,  calzados,  plást icos,  re-
medios y ot ros.
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En relación a las apt i t udes aún no explot adas
poco desarrol ladas en cada t err i t orio la gran
mayoría de los zondinos percibe al t ur ismo como
act ividad que debería increment arse,  ya que t ie-
nen mucho pot encial.  Sin embargo hacen f al t a
agencias y promot ores desde el  municipio  y el
sect or pr ivado.  Son concient es de la necesidad
de increment ar la inf raest ruct ura t uríst ica,  me-
j orando sus disposiciones hot el eras y gast ronó-

micas,  casi inexist ent es.  También poseen pot en-

cial idad energét ica que se concret aría con la
f inal ización de los diques Punt a Negra y Caraco-
les.

Es compart ida la visión de la t radición agrícola
con la explot ación t uríst ica,  dest acándose la
apt i t ud para const rui r casas de f in de semana.
Asimismo,  se dest aca la necesidad de rescat ar
la part e t uríst ica que se perdió con el  aut ódro-
mo y Parque Rivadavia que ahora es administ ra-
do desde el  Depart ament o de Rivadavia.  

Pot encial idades

Territoriales

Vocación

Territorial

que caracteriza

al Departamento

Hay coincidencia en dest acar su
vocación agr ícola e indust r ial  por
su evolución act ual  y sus posibi l i -
dades fut uras.  También surge en-
t re sus apt i t udes y pot encial ida-
des la necesidad de un desarrol lo
t uríst ico.

Si  bien el  depart ament o posee
buenas apt i t udes indust r iales los
poci t anos pueden capt ar una ma-
yor pot encial idad en est e aspec-
t o de su economía porque el  de-
part ament o t iene mat eria prima
que lo permit e.  También el  t ur is-

mo es considerado como una de
sus pot encial idades a desarrol lar.

REFLEXIONES FINALES

La vocación Territorial comprende tanto las apt it udes y disposiciones efect ivamente desa-
rrolladas por una comunidad en un territorio,  con condiciones naturales ya dadas, como las
potencialidades aún no explotadas y que pueden permanecer ocultas o comenzando a emerger.

En todos los casos se t rata de una const rucción social que va progresando y desenvolvién-
dose a lo largo de la historia de cada sociedad.

Es así que los habitantes zondinos y pocitanos ident if ican a la agricultura como la vocación
fundamental de su territorio,  porque const ituye el modo de vida que les ha permit ido subsist ir y
crecer comunitariamente, y porque conforma el enclave cent ral que da sent ido a su comunidad
en todos los aspectos,  no solamente en el económico.

Sin embargo no se quedan solo con eso, este desarrollo económico les permite ver más allá
comprendiendo que hay ot ros aspectos que también pueden ser explotados en lo económico,
como la  indust ria o el t urismo y que potenciarían mej or la naturaleza que su suelo les brinda.
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