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RESUMEN:
Desde mitad del siglo XX los guaraníes que habitaban el cerro La Loma fueron sistemáticamente desalojados,
mientras crecientes extensiones de territorio eran apropiadas por el ingenio San Martín del Tabacal. Resultado
de la adaptación a un contexto donde la posesión de tierras desaparecía junto con el ingreso a la vida urbana,
debieron adoptar nuevas estrategias de supervivencia y reformular cuestiones culturales esenciales ya que la
expulsión diezmó las bases materiales y simbólicas sobre las que se reproducía la vida social guaraní. Junto a
esta ingente apropiación privada de recursos naturales, ha sobrevenido una importante crisis medioambiental
que continúa profundizándose, de acuerdo a la racionalidad que impera en la relación con el entorno.

“Ellos dicen que no, que es privado, pero no saben.
Ellos dicen que los indios –sí, así nos llaman– no saben nada.

Pero nosotros si sabemos. Ellos son los que no saben”
Cacique guaraní

La apropiación del espacio. De encomiendas coloniales a corporaciones transnacionales

Ocupado Cuzco en 1532 y fundada Asunción en 1537 la alta cuenca del río Bermejo se consti-
tuirá durante el avance colonial en referencia vital para las comunicaciones del Alto Perú con el
Atlántico. El encuentro entre guaraníes y españoles manifestó racionalidades diferentes e incluso
antitéticas de acuerdo a los modos de vida de cada uno de estos universos culturales. Roulet (1993:
27-28) indica la alteridad entre el naciente absolutismo europeo y los sistemas guaraníes de lide-
razgo flexibles y no coercitivos, entre las relaciones feudales y el igualitarismo nativo y su división
social del trabajo, y finalmente entre la búsqueda de beneficio mediante la producción y circula-
ción de bienes frente a la autosuficiencia y las relaciones de reciprocidad que caracterizaban la vida
guaraní. Incluso el sistema de rozas o la reciprocidad inscrita en la circulación servicios –que lla-
maron la atención de padres y misioneros (ídem: 73)– son vigentes en la cotidianeidad de los gua-
raníes que conservan su tierra a orillas del río Blanco, en la periferia de Oran, provincia de Salta.

El proceso de colonización estuvo signado por la ocupación de tierras gracias a privilegios, mer-
cedes y usurpaciones de las guerras, la sujeción a servidumbre a través del ejercicio de derechos
sobre las personas (ídem: 101) y la acumulación de recursos por la explotación de fuerza de traba-
jo mediante tributo.
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La cuenca del Bermejo fue sometida a dominio de la corona española en el siglo XVIII, cons-
tituyéndose en enclave productor proveedor del Alto Perú. La unidad de producción era la hacien-
da, latifundio ganadero y agrícola que incluía talleres de manufactura y obrajes textiles (Vitar,
1988: 35), y  el modo de apropiar tierras y trabajo continuó siendo el mismo que en épocas tem-
pranas de la conquista. Junto a las haciendas de encomenderos, los fuertes fronterizos y las reduc-
ciones jesuíticas fueron instituciones centrales en la conquista de tierras y disposición de
trabajadores (ídem:134). Hasta entonces sólo existieron esporádicas incursiones y establecimientos
coloniales marginales; fue espacio además de múltiples migraciones indígenas gracias a la presión
de la empresa colonial o a las relaciones de fuerza entre los pueblos en el uso de espacios y recur-
sos. En el transcurso del siglo XVIII muchos de ellos fueron reducidos a asentamientos de fronte-
ra (ídem: 76) y desplazados de sus territorios. No obstante es en 1884 la ultima expedición militar
con objeto de sujetar a los no colonizados, luego se declara resuelto el “problema indio” en la
región (Carrasco, 2000: 28).

Después de la independencia y la constitución del Estado argentino a lo largo del siglo XIX, las
propiedades coloniales fueron legalizadas y legitimadas por la nueva Constitución que consagraba
la propiedad privada, mientras la burguesía rural local se afianzaba como proveedora internacional:
se consolida el modelo capitalista agro exportador dirigido por los sectores oligárquicos heredados
de la colonia1. 

En aquel contexto R Patrón Costas2 fundó en la región el ingenio San Martín del Tabacal
(1920), unidad de explotación comercial de caña de azúcar. Desde entonces se requirió mano de
obra barata para las cosechas, constituida fundamentalmente por indígenas de la zona y aquellos
que migraban desde otras cercanas, muchos de los cuales acabaron instalándose en colonias que
luego derivaron pueblos. Este es el caso de Yrigoyen, fundado en 1949 a los pies del cerro La Loma
y a inicios del siglo XXI habitada por 12000 habitantes. 

En 1938 el padre Roque Chielli instituyó en La Loma, habitada ya por guaraníes, la misión San
Francisco de Altozano. Trajeron a la misión chulupíes y chorotes desde la provincia de Formosa
para integrar la fuerza de trabajo del ingenio, que durante los 40 compró más de un millón hectá-
reas habitadas por diversas comunidades indígenas, entre las que se incluía La Loma. A partir de
allí sus habitantes fueron sujetos a varios traslados, dentro del cerro primero y luego a pueblos cer-
canos (1964, 1970, 1980) entre ellos Irigoyen, pero incluso en los 90 aun quedaban familias en el
cerro. Fue el padre, “un domador de indios” según algunos ancianos guaraníes, quien promovió el
desalojo del 70 evitando el uso de la fuerza física, cuando el ingenio destruyó las huertas de las
familias en La Loma. A pesar de esto quienes permanecieron próximos a ella conservaron una rela-
ción cotidiana y regular, visitando sus antepasados en los cementerios, buscando medicinas y ejer-
citando la caza en el monte, la pesca en el río Bermejo y la recolección de leña, frutos y miel. 
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1 Stavenhagen indica que luego de la constitución de los Estados pervive el “colonialismo interior”:
pervivencia de la negación de la identidad y la supervivencia indígenas (1997: 24)
2 Ex gobernador de la provincia, fue ministro de hacienda provincial, luego senador nacional y candi-
dato a presidente.



En 1996 la Seabord Co.3 compra la mayoría de acciones del ingenio; y es cuando la expulsión
de mano de obra se agudiza en el nuevo contexto de flexibilización del mercado laboral. A inicios
de los 90 contaba con 8000 asalariados, en la actualidad según cifras de la propia empresa sólo con
1800 y 900 más por contratos temporales, sin protecciones sociales de ninguna clase, sumergiendo
en el mercado negro un tercio de la mano de obra que emplea. En 1997 es uno de los primeros con-
flictos por posesión de territorios bajo la nueva propiedad, la comunidad kolla Tinkunaku evita el
ingreso de maquinas del ingenio destinadas a desmontar el bosque que utilizan como reserva. 

A comienzos del siglo XXI las propiedades de la empresa rodean tres localidades enteras del
departamento de Oran y sus 100.000 habitantes –Oran, Yrigoyen y Pichanal–, muchos de ellos gua-
raníes desalojados gracias a la expansión de aquel. La empresa factura cerca de 40 millones de
dólares anuales mientras reduce el personal sistemáticamente. En el 2003 el ingenio reconocía pro-
ducción y ganancia record mientras mantenía los salarios congelados en un promedio de 400 pesos.  
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3 Empresa trasnacional de Kansas, EEUU, donde produce y procesa cerdos que vende en el mercado
doméstico y en extranjeros. También desarrolla servicios de transporte entre EEUU y América Latina.
Fuera de los EEUU está involucrada en la producción de azúcar, de energía eléctrica y en la molienda
de harina 



Hacia comienzos del 2004 también las familias que habitan las orillas del río Blanco resisten la
presión de desalojo y depredación del monte natural. Incluso muchas parcelas de cultivo fueron
incendiadas y destruidas por maquinarias del ingenio, mientras parte del territorio usurpado a la
comunidad era sembrado de caña de azúcar.  

De la autosuficiencia a la exclusión 

La distancia estructural entre las familias guaraníes asentadas en Yrigoyen luego de su desalo-
jo y la comunidad guaraní posesora de tierras a orillas del río Blanco, reside en la capacidad de sub-
sistencia gracias a la relación con la tierra. Cuando el ingenio dejó de absorber mano de obra y
comenzó a expulsarla debido a la profundización del proceso de mecanización, sobrevino el traba-
jo temporal y una mayor dependencia a la tierra para obtener alimentos y otros bienes de uso y cam-
bio. Si durante el modelo industrial por sustitución de importaciones los guaraníes se sentían tan
guaraníes como obreros, a partir de los 90 esto cambiará. Al tiempo que en sus vidas la tierra cobra
un valor esencial para la supervivencia, resignifican su identidad valorizando elementos decidida-
mente étnicos más que asalariados4. Ahora, dicen, sólo puede conseguirse quizás un contrato tem-
poral durante los periodos de zafra. Un guaraní que trabajó como estibador del ingenio durante 17
años, culpa por los despidos a las maquinas y la tecnología, dando el ejemplo de la reducción de
archivos en la administración. “Ahora tienen todo en un disquete”. Un cacique llegado a la casa de
sus tíos en La Loma desde el Chaco en 1932, cuenta que los desalojos comenzaron con los prime-
ros despidos (1964). Muchos de los guaraníes desocupados y desalojados se asentaron en la esta-
ción de trenes de Yrigoyen, primer signo de lo que seria una larga procesión hacia la marginalidad
urbana.

A pesar de esta resignificación étnica y territorial más que asalariada, es también el momento
en el cual la posesión y derecho a usufructo de la tierra es coartada por la apropiación extensiva del
ingenio. La Loma es uno de aquellos espacios que pueden definirse por el conflicto establecido
entre actores cuya posición social deriva del control diferencial sobre los recursos (Low y
Lawrence-Zúñiga, 2003: 18) que el mismo espacio físico pone en juego. Desde los 60 hasta pri-
meros años del siglo XXI convergen una serie de fenómenos que determinan la posición marginal
de los guaraníes en la sociedad nacional: el desempleo, el desalojo y finalmente el asentamiento en
pueblos. Es esta convergencia, transformando las relaciones sociales de producción, la que repro-
duce la crisis en su capacidad de subsistencia. El paso de la autosuficiencia relativa por posesión
de tierras al mercado de alimentos y el “tiempo del dinero” (Stolcke, 1988: 171) es en efecto un
imperativo más que un hecho consumado. 

Se han asentado en los pueblos sin tierra y sin trabajo, forzados a buscar e implementar diver-
sas estrategias de supervivencia que movilizan a todos los miembros de la unidad doméstica e
incluso lazos de solidaridad interétnicos, conducidos a reexaminar cuestiones culturales esenciales,
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4 Albó indica como un factor explicativo de este fenómeno, que cree es continental, la frustración deri-
vada del fracaso del modelo industrial desarrollista y la profundización del colonialismo agroindustrial
(1997: 34-35).



propio de cualquier desplazamiento involuntario (Aronsson 2002: 41). Esta marginalidad estructu-
ral derivada de la crisis de su antiguo modo de vida que combinaba trabajo asalariado y producción
doméstica agrícola, dificulta su acceso a recursos y cristaliza su calidad subalterna como clase de
acuerdo al contacto que supone la vida urbana con otros grupos sociales (Stolcke, 1988: 185). Son
precisamente los jóvenes quienes viven en mayor grado la inferioridad derivada de la incapacidad
para acceder a los bienes valorados por las nuevas necesidades de consumo propias de la vida urba-
na y la centralidad del mercado en la distribución y circulación de bienes. 

Los guaraníes desalojados sobreviven por un lado de los subsidios estatales para jefes de fami-
lia sin trabajo, asignación de sólo el 25% de lo considerado necesario para hacerse de alimentos en
el mercado y que sólo algunas reciben, de trabajos temporales (derribo de árboles, tareas de cons-
trucción, etc) y de la recolección y venta de leña. La única razón que acepta la administración para
el acceso de guaraníes a La Loma es para que llenen sus carretillas de la leña seca que deja los des-
montes operados por el ingenio. 

Aun así parte sustancial de la resistencia al desalojo y la reivindicación de posesión se basa en
que muchos conservan aun cultivos ocultos, a pesar del control y la vigilancia que ejerce el inge-
nio. No poseen la extensión ni el trabajo de las parcelas en épocas de posesión efectiva de la tierra,
pero representa una fuente de alimentos. 

La autosuficiencia no sólo se materializa en alimentos, también en recursos medicinales. El
monte es el espacio donde disponer parcelas de cultivo, criar animales y recoger frutos y miel, y
también el inventario de medios terapéuticos. A su vez, con el desalojo y la privatización del cerro
se ha clausurado el ingreso a los cementerios. Incluso en la memoria colectiva guaraní la ubicación
del cementerio más viejo comienza a ser difusa por las progresivas dificultades de acceso. La for-
zosa perdida de interacción cotidiana con La Loma como entorno construido, supone la crisis del
espacio como recurso mnemotécnico, elemento que permite el recuerdo y la memoria colectiva
(Amerlinck y Bontempo, 1994: 88). 

La Loma es el tekoha, el “lugar y el medio donde se dan las condiciones de posibilidad del
modo de ser guaraní” (Melià, 1991: 64), donde se instituyen relaciones económicas, sociales y una
organización política determinada; el espacio que permite la reproducción de una identidad expre-
sando la diversidad de su particular modo de vida; el establecimiento de limites del grupo social
frente al otro y mecanismo de control mediante la enculturación por transmisión de información y
enseñanzas (Amerlinck y Bontempo, 1994: 86). Es precisamente la territorialidad, “posesión y pro-
piedad en su expresión de control sobre un espacio y sus recursos” (ídem, 1994: 39) la condición
de posibilidad de aquella reproducción sin la cual las diversas comunidades saben que no tienen
futuro (Alvarado Ajanel, 1997: 114). 

La posesión de tierras y un territorio es vital en la obtención de recursos para la reproducción
material inmediata y en el ámbito de las producciones simbólicas, el monte contiene cementerios,
medicinas y útiles de consumo doméstico y ritual. Los guaraníes de Yrigoyen lo consideran una
fuente de vida, donde extraer mediante el trabajo alimentos “sanos”, “llenos de proteínas” y donde
criar animales sin suplementos hormonales o “pichicatas”. Es el espacio donde educar a sus hijos,
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enseñando su lengua y haciéndolos consciente de que “vos eres de aquí”, como con ellos hicieron
sus antepasados. Para muchos es claro que tanto una dieta sana como la transmisión de la lengua
no es posible en Yrigoyen, lo primero como consecuencia de la incorporación forzosa al mercado
y lo segundo gracias a la política que el Estado conserva desde que en el siglo XIX el castellano
fue declarado lengua oficial exclusiva (Stavenhagen, 1997: 28). En este contexto la depredación del
monte y la monopolización de la tierra por parte del ingenio supone una amenaza real a su modo
de vida y subsistencia. El desalojo produce por definición la crisis o perdida de practicas producti-
vas, instituciones y símbolos (Aronsson, 2002: 44) sentando las bases para una posible desarticu-
lación de la comunidad gracias al debilitamiento de los lazos sociales vitales, coartando el
aseguramiento de un modus vivendi especifico (García Hierro y Surrallés, 2004: 9).

El desalojo implica la expulsión de un mundo de autosubsistencia hacia los pueblos, donde des-
provistos de tierras deben saltar el muro masivo y estructural del desempleo para hacerse de la mer-
cancía que permite apropiarse de todo aquello que ya no ofrece el monte sino un almacén o un
medico: el dinero. Se encuentran en los márgenes, progresivamente destruidas las bases de sus for-
mas de producción y reproducción material y simbólica, envueltos cínicamente sin salario ni recur-
sos en la sociedad de mercado. No es sorprendente que las razones de volver a la Loma estén
signadas entonces por la “independencia”, la “libertad” e incluso en algunos casos por la “tranqui-
lidad”, aquel espacio donde uno no debe comprar nada, ni necesita dinero. El cerro se transforma
así en un elemento significativo en la cosmovisión y el imaginario de los desalojados, espacio
donde se disolverán ipso facto los constreñimientos y determinaciones a que los tiene sujeto su con-
dición de clase urbana subalterna, donde sería posible recuperar la autosuficiencia económica y la
autonomía cultural. 

Uso del espacio y depredación ecológica 

Un guaraní alojado en los asentamientos de Yrigoyen, ex trabajador del ingenio, comparaba el
desmonte (operado de manera creciente con objeto de extender los cultivos), la expansión de la
caña y la producción de soja transgénica con el deshielo de los glaciares patagónicos a raíz del
calentamiento global. A la deforestación y el daño a la tierra por el cultivo intensivo de caña y soja
–que “vende pero mata la tierra”– le siguen los tóxicos de las chimeneas de procesamiento del inge-
nio y la contaminación del río Bermejo. La deforestación y el cultivo practicado por los grandes
propietarios de la tierra conduce a la perdida de productividad y salinización de los suelos y a cre-
cientes inundaciones, destruye a su vez el espacio vital de reproducción guaraní y conduce al Gran
Chaco –masa boscosa de 1.090.000 de km2– a un ecocidio sin precedentes. Un ex estibador del
ingenio que ahora subsiste de la venta de leña, afirma que por la profundización del proceso de
deforestación, desde 1995 las temperaturas estivales han ascendido de 35 a 45 y 50º C. Esto con-
duce a presagios: durante una asamblea en Yrigoyen un guaraní señaló que de continuar así el agua
llegará en  futuro no lejano a Buenos Aires, dejándola bajo agua. 

El ingenio también controla los ríos Colorado, Blanco y Bermejo, que utiliza a través del mane-
jo de cauces y como vertederos de deshechos. En el caso del Blanco los guaraníes que viven a sus
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orillas indican que el ingenio controla su corriente a través de diques, con el objeto de retener el
agua, eliminando la necesidad de un sistema de riego artificial y bajando costos de producción. La
consecuencia de esto son ocasionales desbordes que perjudican tierras aledañas. Por otro lado la
contaminación de deshechos industriales disparó en los últimos años la mortalidad de peces del
Bermejo. 

Puede sugerirse que la apropiación del espacio que un grupo social realiza deriva de la concep-
ción y clase de relación productiva que se establece; organización de la producción y cosmovisión
expresan una racionalidad histórica determinada. En las formaciones sociales capitalistas la explo-
tación comercial de recursos naturales y un concepto de naturaleza opuesto a cultura signaron esta
racionalidad; combinado con la preeminencia de una “mentalidad colonial” (García Hierro y
Surrallés, 2004: 10) sobre los territorios indígenas. En América los resultados indican que el 70%
del territorio está en proceso de desertificación y el 40% salinizado.  En Argentina se pasaron de
106 millones de hectáreas de bosque en 1914 a 32 millones en 1987 (Colombres, 2004: 71) y el
proceso continúa. 

Los guaraníes saben que en la raíz del problema se distinguen dos puntos centrales, derivados
de la privatización de crecientes extensiones de recursos naturales: su destrucción por la explota-
ción intensiva comercial y la monopolización y degradación de los productos. 

En el trasfondo de la lucha por los espacios y recursos está la lucha por la acumulación.
Apropiación en búsqueda de mayores tasas de ganancia, mediante la explotación de recursos y pro-
ducción de bienes que destruye las bases ambientales de las diversas regiones, corolario de una
perspectiva que legitima y justifica la apropiación, dominación y explotación mediante la relación
naturaleza-objeto (García Hierro y Surrallés, 2004: 12) y una percepción del entorno que define lo
natural en oposición a lo humano (Descola, 2004: 27), antitética a la visión indígena que no valo-
riza el territorio de acuerdo a su valor exclusivamente productivo o comercial y en la cual aquella
relación, por oposición en la perspectiva occidental, es un continnum hombre-entorno (ídem) o un
todo (García Hierro, 2004: 292) donde personas y elementos bióticos y abióticos establecen reci-
procidad más que depredación.

Melià analizó la interpretación guaraní de este “mal en la tierra” que “no es nunca un fenóme-
no natural ni una circunstancia meramente ecológica, sino teko-lógica”, propia de un “modo de ser”
(1991: 74), de una racionalidad construida material y simbólicamente. Es en este contexto en el que
la tierra se vuelve “mala”, cubierta por el mba’ e meguã. Así es que Buenos Aires quedará bajo
aguas. 

La lucha por el espacio 

Involucrados en la dinámica cotidiana de la supervivencia, en los asentamientos guaraníes se
conserva una organización asamblearia. Junto al liderazgo espiritual del cacique la comunidad se
organiza a través de una comisión de representantes y un mburubicha elegidos mediante el voto. El
de presidente, vicepresidente y muchos de estos cargos son ejercidos por mujeres. La legitimidad
de las decisiones adoptadas descansa en el espacio donde se dirimen conflictos y el medio por el
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cual se decide: la asamblea y el consenso. Allí todos tienen voz mas allá del genero y la edad de
quien se pronuncie, se sientan en circulo bajo una toldería o cerca del fuego y junto al mate circu-
lan las diferentes posiciones. La comunidad está integrada por las familias que habitan asenta-
mientos situados en diferentes barrios de Yrigoyen.

En septiembre del 2003, de acuerdo al hacinamiento que sufrían, la asamblea resolvió impulsar
la ocupación de La Loma para la construcción de viviendas. Con los días aumentaron las familias
registradas para construir sus viviendas, y en el momento del desalojo eran ya 150. El saldo de la
expulsión fueron 20 detenidos –entre ellos ancianos, mujeres y niños– luego de que fuerzas de
seguridad publica y del ingenio ingresaran disparando armas de fuego. Los ocupantes habían colo-
cado dos carteles: uno decía “nuestra tierra”, el otro “tierra argentina”, recuperando junto a su iden-
tidad guaraní la identidad de la ciudadanía nacional; fenómeno que puede enmarcarse en lo que se
ha denominado dualidad étnica, resultado de la interdependencia entre comunidades locales y
sociedad nacional en un contexto de perdida de autosuficiencia de aquellas (Esteva Fabregat, 1997:
161-162). 

Los desalojados y aquellos que resistían a la vera del río Blanco decidieron en un encuentro
regional entre comunidades wichís, guaraníes y tobas en el 2003 caminar hacia la capital provin-
cial, 266 kms. en 8 días y 8 noches. El inicio del encuentro fue celebrado con el himno nacional
argentino cantando en lengua guaraní y su clausura por la evocación a los ancestros en los cemen-
terios de La Loma. En Salta, capital de la provincia homónima, reclamaron sus derechos de pose-
sión sobre las “tierras ancestrales” y justicia por los atropellos del ultimo desalojo. Luego de
esperar algunas semanas allí y ante la negación del gobernador de dialogar, decidieron viajar a
Buenos Aires desandando más de 1500 kms, donde recibieron apoyo de organizaciones campesi-
nas, indígenas y vinculadas a los derechos de acceso a la tierra, mientras participaban junto a des-
ocupados en movilizaciones urbanas. Una vez regresados a Yrigoyen ante el descontento suscitado
por el desempeño de los funcionarios y la noticia de que el ingenio comenzaría el desmonte de La
Loma, la asamblea decidió una nueva ocupación, abortada finalmente por la presión policial y las
intimidaciones de las fuerzas de seguridad del ingenio. 

Los últimos tiempos de la lucha política entorno a la posesión de La Loma cristalizan uno de
los problemas que transitan las comunidades indígenas del noroeste argentino y del resto del país:
la incapacidad de trascender el ámbito de raigambre exclusivamente local con el objeto de “cons-
truir una identidad indígena trans-comunitaria, incorporando un numero creciente de comunidades
locales y enfatizando la identidad étnica como un vinculo unificador y un agente movilizador”
(Stavenhagen, 1997: 16). Esto tampoco implicó una posible inclusión en las estructuras políticas
agrarias propias del proletariado rural, ya que la gran mayoría de ellos subsiste fuera de la relación
salarial que define la incorporación a aquellas. Esta incapacidad es fomentada a su vez por el
Estado al proponer una negociación unilateral con las comunidades, fragmentando el conflicto y su
posible resolución. Esta estrategia fue incluso implementada con las comunidades guaraníes de la
región estudiada a pesar que el otro actor involucrado sea el mismo –el ingenio– y que la voluntad
de los guaraníes sea acordar posiciones y practicas comunes, tentativas y propósitos destinados a
consolidar una posición única que contenga las reivindicaciones de diferentes comunidades guara-
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níes o no guaraníes, concientes de la posibilidad de que el Estado congele el conflicto atendiendo
las reivindicaciones de sólo algunas de ellas. En un contexto de relaciones de fuerza claramente
adverso a los sectores indígenas, esto sugiere las condiciones para concretar un salto cualitativo de
reclamo viable de tierras a territorios. Ya no es entonces la propiedad de parcelas individuales o
comunales de una comunidad particular sino de un espacio aun mayor y con una finalidad no única
ni necesariamente productiva. No pretendo establecer una linealidad causal entre la capacidad de
alcance identitario y político y el alcance de las reivindicaciones, sino indicar la relación dialécti-
ca entre una construcción político indentitaria y sus reivindicaciones por posesión de espacios. 
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Giltzarriak: espazioa, identitatea, biziraute erak, pilaketa ereduak, esklusioa.
LABURPENA:XX. mendeaz geroztik La Loma muinoan bizi ziren guaraniak sistematikoki kanporatuak izan dira, lur eremu zaba-
lak San Martín del Tabacal ingenioak bereganatzen zituen bitartean. Testuinguru berri honetan, lurraren jabetza desagertzearen
eta bizimodu urbanoan sartzearen ondorioz, bizirauteko estrategia berriak bilatu Guaraniak, bai eta kulturaren funtsezko espa-
rruak berdefinitzera behartuak izan dira, kanporaketak euren bizimodu sozialaren oinarri material eta sinbolikoak deuseztatu
baitzituen. Honez gain, baliabide naturalen jabego pribatuarekin batera, areagotzen ingurugiro krisi garrantzitsua sortu zen, ingu-
runearekiko harreman arrazionala dela eta.

Mots-clés: Espace, identité, modes de subsistance, modèles d’accumulation, exclusion.
RÉSUMÉ :
Jusqu’à la moitié du XXe siècle, les Guaranis qui habitaient La Loma ont été systématiquement expulsés alors que d’énormes
portions de terrain sont appropriés par l’exploitation San Martín del Tabacal. Dans ce nouveau contexte, avec la disparition de
la propriété des terres et l’entrée au mode de vie urbain, les Guaranis ont dû adopter des nouvelles stratégies de survivance
ainsi que reformuler de des questions culturelles centrales étant donné que l’expulsion entraîna l’éclatement des fondements
matériels et symboliques de reproduction de la société guarani. Parallèlement à cette appropriation privée de ressources natu-
relles, survient une importante crise environnementale qui ne cesse de grandir suivant le modèle de rationalité dominant dans
les relations avec l’environnement.
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