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El ingenio como 
ensamblaje. Una 
primera aproximación 
al estudio de un 
contexto azucarero 
desde la propuesta de 
Manuel DeLanda

Por Fernando Andrés Villar* y Javier Díaz**

The sugar mill as assamblage. A first approach 
to the study of a sugar mill context from Manuel 
DeLanda's proposal.

Resumen
En el presente trabajo se hace uso de la teoría de los ensamblajes, propuesta por 

Manuel DeLanda, y se evalúa el potencial de su implementación para el desarrollo 
de estudios arqueológicos en el ex Ingenio Lastenia. Para estudiar la fábrica desde 
la mencionada propuesta teórica, se consideró a algunos de los componentes que 
conformaron a la unidad productiva. Este ejercicio nos permitió replantear aspec-
tos teóricos que implementamos desde hace tiempo en nuestros trabajos y abrió las 
puertas para plantearnos nuevos interrogantes y considerar nuevas líneas de trabajo 
que hasta el momento no habíamos visualizado.

Palabras clave: teoría del ensamblaje - arqueología histórica - industria azuca-
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Abstract: 
In this paper, we use the theory of assemblages, proposed by Manuel DeLanda, 

and evaluate the potential of its implementation in the development of archaeologi-
cal studies in the former Lastenia sugar mill.  In order to study the factory from the 
mentioned theoretical proposal, some of the components that made up the producti-
ve unit were considered. This exercise allowed us to rethink theoretical aspects that 
we had been using for some time in our area of study and opened the doors to raise 
new questions and consider new lines of work that we had not visualized until now.

Keywords: assemblage theory - historical archaeology - sugar industry 
- Tucumán
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Introducción
El ingenio Lastenia fue un espacio productivo que funcionó como fábrica de deri-

vados de la caña de azúcar entre 1834 y 1966 (Villar, 2016). Esta unidad atravesó las 
diversas etapas transitadas por la agroindustria azucarera tucumana desde sus oríge-
nes en la primera mitad del siglo XIX, y finalmente cerró sus puertas por disposición 
de una dictadura militar que gobernó Argentina entre 1966 y 1973.

En este trabajo, a partir de casos puntuales, evaluamos el potencial que posee 
la implementación de la teoría de los ensamblajes (DeLanda, 2006) como marco 
teórico-interpretativo para los trabajos de investigación arqueológica-histórica que 
desarrollamos en el ex Ingenio Lastenia desde 2013. Hasta el presente hemos orien-
tado el estudio de la fábrica como un espacio productivo destinado al procesamiento 
y producción de derivados de la caña de azúcar, enfocándonos principalmente en 
las estructuras y procesos tecnológicos-productivos; sobreponiendo la relevancia de 
estos aspectos como elementos centrales, a partir de los cuales, se decantaban rela-
ciones sociales como, la desigualdad, el disciplinamiento, o los procesos migratorios 
vinculados a las épocas del año destinadas a la zafra. 

Ante este panorama, consideramos que plantear nuestro universo de estudio des-
de la lógica de los ensamblajes (DeLanda, 2006 y 2016) será un aporte de gran rele-
vancia para replantear algunas concepciones teóricas, romper con el reduccionismo 
de percibir a la fábrica como una entidad cerrada y apreciar la complejidad, diversi-
dad y la multiescalaridad de los componentes que conformaron al Ingenio Lastenia. 

Es necesario mencionar aquí que desarrollar un análisis completo de la fábrica 
como ensamblaje, teniendo en cuenta cada uno de sus componentes y sus diver-
sas trayectorias durante sus más de 130 años de funcionamiento, es una tarea 
que claramente excedería los límites del presente trabajo. Por lo tanto, ajustamos 
nuestra escala a una serie de componentes arquitectónicos y humanos que for-
maron parte del Ingenio Lastenia, y nos permitieron abordar su estudio desde la 
teoría de los ensamblajes. 

Consideramos que indagar en la fábrica desde esta nueva perspectiva representa 
dos aportes fundamentales para el desarrollo de trabajos futuros:

Abre las puertas a la percepción de las relaciones sociales identificadas en la fábri-
ca desde una perspectiva más amplia, que nos permite analizar a la unidad produc-
tiva y a sus componentes como entes insertos en una dinámica compleja que excede 
ampliamente los límites de la fábrica.

Posibilita trazar una serie de interrogantes de investigación que replantean y tras-
cienden las problemáticas consideradas hasta el momento.

Área de estudio
El ex Ingenio Lastenia (65° 09’ 08’’ Longitud Oeste y 26° 51’ 50’’ Latitud Sur, 430 

msnm) está ubicado unos ocho kilómetros al sudeste del casco histórico de la ciudad 
de San Miguel de Tucumán, sobre la banda este del río Salí, el principal curso de agua 
que atraviesa la provincia en sentido norte-sur (Ver Figura 1). 
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Figura 1. Ubicación del ex ingenio Lastenia. Fuente de la imagen: Google Earth Pro.

La localidad donde se encuentra tiene su origen en la trayectoria misma de este 
ex espacio productivo y constituye uno de los tantos casos de “pueblos azucareros” 
emergidos en torno de las fábricas azucareras tucumanas hacia fines del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX (Paterlini, 1987; Campi, 2009), de allí el nombre del poblado: 
Lastenia. Al día de hoy, en términos administrativos Lastenia se conforma como una 
Delegación Comunal del Municipio de Banda del Río Salí, cabecera del Departamen-
to Cruz Alta (Tucumán, Argentina).

El ingenio Lastenia fue uno de los más de cien espacios productivos azucareros 
que funcionaron en la provincia de Tucumán desde la primera mitad del siglo XIX 
(Campi, 2017) y a lo largo de su historia –que comienza en la década de 1830– mutó 
de propietarios en reiteradas oportunidades y transitó sucesivas modificaciones de 
diversa índole, principalmente relacionadas con los cambios productivos y tecnoló-
gicos que caracterizaron a las diferentes etapas de la industria azucarera tucumana 
(Villar, 2016).

En cuanto a la localidad en sí, durante la primera mitad del siglo XX la Com-
pañía Azucarera Tucumana (CAT), propietaria –entre otros ingenios– del ingenio 
Lastenia desde 1901 en adelante (Villar, 2016), imprimió intensas modificaciones 
en el paisaje rural y urbano. Durante las primeras décadas (1900-1930) constru-
yó sectores residenciales y edificios que cumplieron funciones específicas -diversos 
tipos de viviendas, club, capilla, hospital, albergue para trabajadores transitorios, 
etc.- (Ataliva, 2019).
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Arqueología de Lastenia
 Los trabajos arqueológicos desarrollados en el Lastenia se iniciaron en 2013, 

desde entonces se han publicado numerosos resultados de estudios abocados a inda-
gar en la trayectoria histórica de la unidad de producción de la fábrica (Villar et al., 
2014; Villar, 2016; Ataliva, 2019; Villar y Hocsman, 2021); en los métodos producti-
vos que caracterizaron al sitio a lo largo de su historia (Villar, 2016); en la cultura ma-
terial propia de los espacios domésticos vinculados a la fábrica y los tipos de consumo 
por parte quienes habitaron estos espacios (Villar, 2016; Villar y Nasif, 2016); en el 
vínculo entre las características arquitectónicas y espaciales del sitio, sus cambios y 
continuidad en el tiempo (Villar et al., 2017; Villar, 2018; Villar y Aride, 2020); en 
los mecanismos de disciplinamiento propios de los espacios fabriles durante fines del 
siglo XIX y principios del siglo XX (Villar y Hocsman, 2021) y en el lugar que ocupa 
el ex ingenio como espacio de memoria para la localidad de Lastenia, para Banda del 
Río Salí y para la provincia de Tucumán (Villar y Ataliva, 2019; Campi et al., 2021).

Más allá de tratarse de estudios sobre un mismo espacio, existen dos factores co-
munes a la mayoría de los trabajos mencionados en el párrafo anterior. El primero de 
ellos es estar abocados al análisis de componentes particulares de la planta de proce-
samiento de azúcar sin profundizar demasiado en el vínculo existente entre el com-
ponente analizado -proceso histórico atravesado por la fábrica (Villar et al., 2014; Vi-
llar, 2016); arquitectura (Villar et al., 2017; Villar 2018; Villar y Aride, 2020); restos 
arqueofaunísticos (Villar y Nasif, 2016), etc.- y otros componentes que conforman al 
mismo ensamblaje, al que denominamos “Ingenio Lastenia”. 

El segundo punto a considerar es que ninguno de los trabajos mencionados hace 
foco en el análisis del lugar ocupado por Lastenia -y por sus componentes- a una es-
cala más amplia que la unidad productiva en sí misma. Modificar este aspecto es fun-
damental para no percibir al sitio arqueológico como una unidad aislada, sino más 
bien como un componente con un rol específico dentro de una dinámica que excedió 
ampliamente los límites de la fábrica.

Considerando lo expuesto, la perspectiva teórica propuesta por DeLanda (2006, 
2016) ofrece herramientas muy adecuadas para lograr llevar adelante estudios que 
contemplen a la fábrica, a sus componentes y a las relaciones -internas y externas 
a la planta- existentes entre estos, como entes complejos y dinámicos que para ser 
comprendidos como tales deben ser apreciados en conjunto y no de manera aislada.

¿Qué es un ensamblaje?
Antes de ahondar en el Ingenio Lastenia y en sus componentes desde la teoría 

de los ensamblajes, debemos dejar en claro a que nos referimos cuando utilizamos 
el concepto y cuáles son los elementos a tener en cuenta a la hora de analizar una 
entidad desde esta lógica. Para ello, en este apartado, exponemos brevemente la pro-
puesta teórica que nos guiará a lo largo del trabajo. 

La teoría de los ensamblajes fue planteada inicialmente por Gilles Deleuze hacia 
fines del siglo XX (Deleuze y Guattari 2010); y luego revisada, reorganizada y profun-
dizada por Manuel DeLanda (2006 y 2016), quién sentó las bases sobre las cuales nos 
apoyaremos. Si bien la propuesta fue pensada -sobre todo desde Deleuze y Guattari 
(2010)- como una ontología a partir de la cual se puede considerar la totalidad de los 
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entes que componen la realidad, en este trabajo nos centraremos fundamentalmente 
en los ensamblajes sociales, es decir aquellos que -como mínimo- cuentan con seres 
humanos como parte de sus componentes (DeLanda, 2006).

Desde esta perspectiva, la propuesta teórica parte de considerar que las entidades 
sociales -si bien no son independientes de la mente- “cuentan con una realidad in-
dependiente de la concepción que poseemos de ellas” (DeLanda, 2006: 8). Ante esta 
situación; muchas teorías, modelos y/o clasificaciones utilizadas para estudiar enti-
dades de este tipo, fundamentalmente los enfoques filosóficos idealistas, pueden ser 
objetivamente erróneas e inducir a equivocaciones al intentar capturar la dinámica 
interna de las sociedades estudiadas.

DeLanda reconoce la mencionada problemática y plantea como solución la teoría 
de los ensamblajes; un enfoque realista para el estudio de las entidades sociales -ins-
tituciones, redes interpersonales, prácticas sociales, etc.-, a las que aborda a partir de 
procesos objetivos de ensamblajes, con independencia de concepciones subjetivis-
tas (DeLanda, 2006, 2016; Harris, 2017). Sin embargo, dicha acepción no significa 
que la teoría del ensamblaje deje de lado elementos como signos, gestos, símbolos o 
identidades (Harris, 2017); de hecho, como veremos más adelante, posee conceptos 
específicos para considerar estos elementos y su rol. En realidad, una de las particu-
laridades de esta teoría es que, a la hora de estudiar entidades sociales, iguala las im-
plicancias de los roles de este tipo, a los que DeLanda denomina roles expresivos, con 
los roles materiales que poseen los componentes de un ensamblaje (DeLanda, 2006). 
En referencia a este punto, Muminovic (2015), en un estudio sobre el análisis de los 
lugares como ensamblajes, sostiene que uno de los elementos más destacables de la 
perspectiva teórica es que se ubica en un punto intermedio entre la fenomenología y 
el materialismo (Muminovic, 2015). 

Siguiendo entonces con esta propuesta, consideramos a los ensamblajes como en-
tidades independientes y autosuficientes que actúan, poseen una existencia propia 
y se relacionan con otros ensamblajes a partir de relaciones de exterioridad. Cada 
ensamblaje (A) es un conjunto conformado por elementos independientes y hetero-
géneos (B, C, D, E, F, …) también vinculados a partir de relaciones de exterioridad, 
pues cada uno de estos elementos que lo componen también es un ensamblaje. En 
cuanto a las relaciones de exterioridad en sí, estas suponen la independencia de cada 
ensamblaje, ya que implican que cualquiera de ellos (B, C, D, …) pueda separarse del 
ensamblaje (A) que componen y conectarse a un ensamblaje (X) diferente, es decir 
que cada componente de un ensamblaje tiene entidad propia, es independiente del 
ensamblaje que compone (DeLanda, 2006).

Además del carácter independiente y de las relaciones de exterioridad entre los 
componentes, otro elemento de gran relevancia es el principio de heterogeneidad, 
es decir que los ensamblajes siempre están conformados a partir de componentes 
heterogéneos. DeLanda sostiene que, para aplicar el concepto de ensamblaje de 
manera correcta a casos concretos, es necesario incluir, además de las personas, a 
los elementos materiales y simbólicos que componen a las comunidades y organi-
zaciones de la cuales forman parte estas personas. Es decir, que el análisis incluye 
tanto a las casas, edificios y/o vecindarios que albergan a las comunidades como a 
las herramientas y maquinarias que se utilizan para realizar actividades específicas; 
los símbolos e iconos que expresan su identidad; las prácticas cotidianas; creencias; 
etc. (DeLanda, 2016).
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Otra de las características que definen a los ensamblajes es su multiescalaridad, 
es decir que siempre operan simultáneamente en múltiples escalas. Si consideramos 
la definición simple de que “un ensamblaje es un conjunto de otros ensamblajes”, 
no se está incurriendo en un error, sin embargo, esta concepción puede ser engaño-
sa, puesto que se presta a la interpretación de que las relaciones entre las diversas 
escalas de los ensamblajes son simples, como si un ensamblaje estuviese limitado a 
relaciones dentro de un único ensamblaje más amplio. DeLanda ejemplifica esta in-
terpretación limitada con la relación existente entre los componentes de una muñeca 
rusa o de cajas chinas (DeLanda, 2006: 40). La realidad de la multiescalaridad de los 
ensamblajes es más compleja que esto ya que, como se mencionó anteriormente, un 
ensamblaje habitualmente forma parte de varios ensamblajes de manera simultánea, 
dando lugar a la conformación de una red de redes que operan simultáneamente 
conformando la realidad (DeLanda, 2006). Esta situación queda expuesta claramen-
te si tomamos como ejemplo el hecho de que un individuo cualquiera, puede ser un 
componente de varios ensamblajes que funcionan de manera simultánea sin tener 
un vínculo estrecho entre sí. De esta manera, el individuo en cuestión puede formar 
parte de una familia (ensamblaje A), de una oficina de trabajo (ensamblaje B), de un 
grupo de amigos (ensamblaje C) y quizás hasta es fanático de un equipo de futbol 
(ensamblaje D). A nivel arqueológico, esta situación hace que definir la escala del 
universo de estudio pueda representar un verdadero desafío para los arqueólogos, a 
la vez que presenta grandes posibilidades para indagar en la complejidad de los sitios 
y/o artefactos implicados en una investigación (Harris, 2017).

Además de las características consideradas hasta aquí -independencia, autosufi-
ciencia, relaciones de exterioridad, heterogeneidad y multiescalaridad- la propuesta 
de DeLanda (2006) sostiene que los ensamblajes están definidos a partir de dos di-
mensiones o ejes. Al igual que en la propuesta desarrollada por Deleuze y Guattari 
en la década de 1980 (Deleuze y Guattari, 2010), se considera, en primer lugar, una 
dimensión que define los roles variables que pueden jugar los componentes de un 
ensamblaje desde un rol puramente material a un extremo del eje, hasta un rol pura-
mente expresivo en el otro extremo. La segunda dimensión define procesos variables 
a partir de los cuales los componentes de un ensamblaje pueden participar en proce-
sos de territorialización y desterritorialización.

Los componentes que juegan un rol material pueden variar ampliamente inclu-
yendo un abanico tan amplio que va desde los propios cuerpos de quienes forman 
parte de una entidad social, hasta los alimentos consumidos, las casas y demás edifi-
cios que forman parte de -por ejemplo- un barrio, los lugares destinados a la disper-
sión, y un sinnúmero de artefactos que formen parte de un ensamblaje. En cuanto 
al rol expresivo, DeLanda considera expresiones lingüísticas y no lingüísticas: entre 
las primeras se cuentan todas aquellas expresiones que parten de la utilización del 
lenguaje. Entre las segundas se distinguen, a) las conductas, como por ejemplo, el 
saludo, la solidaridad, la ayuda mutua o las demostraciones de afecto entre personas; 
y b) las expresiones simbólicas no lingüísticas, en el caso de las personas este tipo de 
expresiones se manifiestan por ejemplo a partir de determinadas maneras de vestir, 
del lugar donde habitan, o de la posesión de determinados bienes, elementos que 
pueden tender a la homogeneización o por el contrario a la diferenciación entre com-
ponentes de un mismo ensamblaje (DeLanda, 2006).
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En lo que respecta a las implicancias de los procesos de territorialización y deste-
rritorialización, hemos hecho un pequeño avance hacia el final del párrafo anterior; 
mientras determinados elementos que componen un ensamblaje pueden aportar a la 
territorialización del mismo, es decir, a la estabilidad identitaria del conjunto; tam-
bién existen elementos que pueden desterritorializar, es decir, desestabilizar los lími-
tes de un ensamblaje o aumentar su heterogeneidad interna. Los procesos de territo-
rialización pueden ser espaciales, cuando definen y/o agudizan los limites espaciales 
de los territorios inherentes a los ensamblajes (una esquina de un barrio, un muro 
perimetral de una fábrica, la frontera geográfica de un país) o no espaciales cuando 
se trata de procesos que aumentan la homogeneidad interna de un ensamblaje sin 
estar vinculados a la espacialidad, como por ejemplo, una festividad o una conmemo-
ración que involucre a una comunidad estrechando los lazos entre sus componentes. 
Por su parte, los procesos de desterritorialización producen el efecto contrario, las 
tecnologías de la comunicación que difuminan los límites de las entidades sociales, 
eliminando la necesidad de copresencia en los vínculos entre personas, son un buen 
ejemplo para comprender procesos de este tipo (DeLanda, 2006).

El Ingenio como ensamblaje
Entendemos al Ingenio Lastenia como un complejo agroindustrial-habitacional 

que, junto con otras unidades similares, jugó un rol fundamental para el surgimien-
to y consolidación de poblados en el este tucumano, caracterizado por numerosos 
centros urbanos que emergieron en torno de fábricas de este tipo. En la concepción 
misma que adoptamos del ingenio, al considerarlo un complejo agroindustrial-habi-
tacional demarcamos su condición de ensamblaje, puesto que al entenderlo de esta 
manera destacamos sus dos componentes fundamentales, uno vinculado a la produc-
ción y otro a la residencia de personas (Ver Figura 2).

Figura 2. Sector fábrica y sector viviendas del ingenio Lastenia durante la primera mitad del siglo XX.
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En la Figura 2, están demarcados los dos componentes mencionados. El sector 
fábrica, que comprende un predio de 10 has cerradas por un muro perimetral, un 
elemento que territorializó al sector fortaleciendo su condición de componente in-
dividual; y el sector viviendas, ligado fundamentalmente a la vida cotidiana extra 
laboral y área sobre la cual se emplazaron las viviendas de la mayoría de las personas 
que conformaron al ensamblaje. Este segundo componente estaba menos restringido 
que el sector fábrica, puesto que estaba atravesado por un camino público y, al menos 
durante los últimos años de funcionamiento de la fábrica, era de libre circulación. Sin 
embargo, dado que, exceptuando los accesos al mencionado camino público, las tie-
rras eran propiedad del ingenio, su perímetro estaba delimitado con un alambrado.   

En lo referente al sector viviendas, consideramos necesario hacer una referencia 
general a un elemento que DeLanda (2006) menciona entre los demarcadores de ro-
les materiales y expresivos inherentes a los grandes ensamblajes tales como barrios, 
y que hemos identificado en el sector habitacional de Lastenia. Nos referimos a la 
distribución espacial de las viviendas, las cuales se agrupaban y ubicaban de acuerdo 
a su estilo y tamaño. Sostenemos que esta sectorización, si bien no era absoluta, en 
rangos generales demarcaba las categorías jerárquicas internas de la fábrica y definía 
la pertenencia de un determinado sector social a un área específica del sector habita-
cional (Ataliva, 2019).

De esta manera, siguiendo a Ataliva (2019), al personal de mayor jerarquía -em-
pleados jerárquicos y de dirección- se les asignaba viviendas más grandes que gozaban 
de mayor privacidad ya que por ejemplo contaban con patios tapiados (Ver Figura 
2). El personal de rango medio -obreros calificados, técnicos y empleados adminis-
trativos- ocupaba viviendas intermedias, más pequeñas que las del personal jerár-
quico, pero más grandes que las de los obreros no calificados (Ver Figura 2), estas 
viviendas estaban emplazadas fundamentalmente en el sector denominado “Flor y 
Perfume”, si bien no poseían patios tapiados, estaban considerablemente separadas 
entre sí, lo cual interpretamos como una condición que otorgaba mayor privacidad a 
sus ocupantes. Por último, a los obreros no calificados se les otorgaba las viviendas 
más pequeñas que gozaban de menor privacidad, pues las mismas contaban con una 
o dos habitaciones pequeñas, y se ubicaban en filas de hasta 20 casas sin separación 
o con separaciones mínimas entre sí (Ver Figura 2); el área correspondiente a los 
recintos de este tipo se denominaba “El Cuadro”. Por último, los trabajadores tempo-
rarios, durante el tiempo que prestaran sus servicios a la fábrica, solían ser alojados 
en galpones o en un alojamiento específico denominado “pabellón de solteros”.

El abordaje completo del ingenio como ensamblaje excede ampliamente las posi-
bilidades y los objetivos del presente trabajo, pues su análisis implicaría un número 
de componentes, relaciones y procesos cuyo estudio debería considerar componentes 
que van desde viviendas y edificios llenos de maquinarias destinados a la producción, 
hasta una pileta de natación con acceso restringido a determinado sectores sociales; 
relaciones que incluyen desde vínculos con industrias, proveedoras de maquinarias, 
localizadas en otras partes del mundo (AGN, 1895), hasta una ligazón de la fábrica 
con determinados movimientos políticos; y finalmente, procesos entre los cuales po-
dríamos contar desde la creación de un club de futbol en el año 1920, central -aún 
hoy- para la constitución y estabilización de la identidad local (territorialización), 
hasta el proceso de cierre de la fábrica y la destrucción de maquinarias (desterritoria-
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lización) ordenado en 1966 por el gobierno de facto encabezado por el general Juan 
Carlos Onganía (Villar y Ataliva, 2019).

La situación expuesta en el párrafo anterior nos conduce a tomar la propuesta 
de Harris (2017), quien sostiene que, en función de los objetivos de una investiga-
ción, debe abordarse una escala clara sobre la cual trabajar. Si bien a lo largo de este 
apartado ya hemos realizado algunas aproximaciones a la fábrica a partir de la teoría 
de los ensamblajes, sostenemos que, para evaluar el potencial de esta propuesta, es 

necesario ahondar en algunos componentes par-
ticulares a modo de ejemplo y evaluar como ellos 
pueden ser abordados a diferentes escalas. 

En este sentido, si se toma como objeto de es-
tudio, por ejemplo, al componente “entramado 
metálico”, que conforma a una serie de edificios 
productivos de la fábrica (Ver Figura 3), debe 
considerarse que el mismo -al igual que cualquier 
componente de un ensamblaje- es multiescalar, y 
cada una de estas escalas pueden ser abordadas -o 
no- según los objetivos de una investigación espe-
cífica. Así, si la investigación busca: a) comprender 
las técnicas constructivas en las que se empleó vi-
gas de acero para la construcción de los edificios 
de la fábrica se está analizando al componente 
“entramado metálico” a escala intra-sitio; b) si el 
objetivo es estudiar el vínculo entre el ingenio y el 
fabricante de los perfiles metálicos -identificado a 
partir de trabajos de campo1 (Ver Figura 3)- que 
conforman a un grupo de edificaciones producti-
vas, la escala y las relaciones abordadas exceden 
ampliamente límites del ingenio.

Figura 3. Arriba: Sistema de entramado de perfiles metálicos, técnica constructiva utilizada en un grupo de edificios del 
ingenio. Abajo: Detalle de la firma “Peiner Walzwerk”, fabricante de los perfiles empleados en el entramado. 

El segundo ejemplo que desarrollaremos es abordado con mayor profundidad que 
el expuesto en el párrafo precedente. Se trata del componente humano, y dentro de 
este nos concentraremos en algunos elementos inherentes a un grupo específico, los 
trabajadores. Al igual que en el primer caso, con él se busca comprender la condición 
de ensamblaje del Ingenio Lastenia. 

El componente “Trabajadores”
Dentro de los ensamblajes sociales, el componente humano es una condición fun-

damental (DeLanda, 2006). Si tomamos en cuenta que cada componente es a su vez un 
ensamblaje compuesto por otros componentes, nos enfocaremos fundamentalmente 

1  Los perfiles metálicos que forman parte de un grupo edificios del Ingenio Lastenia levantados duran-
te la segunda década del siglo XX fueron fabricados por la acerera alemana Peiner Walzwerk, una com-
pañía fundada en la década de 1870 que llegó a ser una de las principales proveedoras de vigas y perfiles 
de acero en el mundo a inicios del siglo XX (https://www.peinertraeger.de/en/company/history.html).
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-aunque no de manera exclusiva- en uno de los elementos que conforman al menciona-
do componente humano, nos referimos a los trabajadores del Ingenio Lastenia.

Para poder hacer una lectura de este elemento dentro del Ingenio Lastenia en 
primer lugar, tendremos en cuenta el rol que el mismo jugó desde una dimensión ma-
terial. En este sentido, podemos considerar como primer aspecto a tener en cuenta 
el hecho de que cuando se menciona a los trabajadores de la fábrica, se hace referen-
cia a un grupo de personas -entes materiales e independientes- que trabajaron en el 
complejo agroindustrial-habitacional denominado Ingenio Lastenia; y que además 
de ser materia en sí mismos, habitan un mundo material y se manifiestan a partir de 
la materialidad, ocuparon las viviendas a las que se hizo referencia anteriormente, 
brindaron la mano de obra para que la fábrica pueda funcionar y dejaron testimonios 
materiales de diversas actividades que trascienden la faceta productiva del ingenio 
(Villar et al., 2014; Villar y Nasif, 2016). 

Además de la condición material, la propuesta de DeLanda menciona la relevan-
cia de la dimensión expresiva de los componentes de un ensamblaje (DeLanda, 2006 
y 2016). Si bien, a primera vista, este es un aspecto que parecería presentar dificul-
tades para su interpretación, puesto que estamos tratando con expresiones no ma-
teriales de personas que en su mayoría ya no están, hemos logrado indagar algunos 
aspectos de esta dimensión, así como también de la dimensión material, a partir de: 
a) una serie de entrevistas realizadas a ex-trabajadores y familiares de ex-trabajado-
res de la fábrica; b) la presencia de una serie de grafitis realizados durante el período 
de funcionamiento del Ingenio, e identificados durante las prospecciones llevadas a 
cabo en el sitio.

En lo que respecta a las entrevistas realizadas, estas arrojaron una serie de datos 
sumamente valiosos que nos acercaron a la comprensión de los roles material y ex-
presivo jugados por el componente que aquí abordamos. A continuación, se exponen 
algunos de estos testimonios.

“(…) a mí el ingenio me daba agua, luz, y allá adelante era la lechería (…). Yo era pibe y 
venía todos los días, hacíamos cola y nos daban el bote de leche, cuando se sacaba más de 
leche nos daban un bote más” (Federico Cansino, ex-obrero).
“(…) nos daban la leche, teníamos la luz gratis, el agua gratis, la casa gratis, todo que nos 
daba el ingenio” (Mercedes Heredia, hija de obrero).
“(…) Aquí para el lado izquierdo nos distribuían la leche, y cuando iba a comenzar la co-
secha el ingenio mandaba a pintar todas las casas, las hacía blanquear. Eso también todo 
dependía ya de la parte del ingenio” (Norma Rodríguez, hija de obrero).

En varios de los relatos de los informantes, un aspecto muy recurrente es que 
quienes habitaban las viviendas del ingenio no debían hacerse cargo de pagar por los 
servicios de agua, electricidad, limpieza o mantenimiento de las calles. También se 
destaca que la compañía brindaba leche para el desayuno de manera gratuita todos 
los días y que prestaban servicios de salud a los trabajadores y sus familias, también 
de manera gratuita.

En los tres casos expuestos, estamos ante ejemplos de componentes expresivos; 
relaciones interpretadas por los informantes como una forma de solidaridad por par-
te de la compañía para con sus trabajadores. 
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Por otra parte, como veremos a continuación, los testimonios recogidos también 
dejan entrever la heterogeneidad del componente analizado en este apartado. Esta 
relación de heterogeneidad se manifestó tanto a nivel material como simbólico no 
lingüístico, y se materializaba en la posibilidad, por parte de una persona o una fami-
lia, de habitar en determinadas áreas, acceder a determinadas viviendas o participar 
de determinadas prácticas, en función del lugar que ocupaba en la jerarquía interna 
de la fábrica. Aspectos que vienen a respaldar las inferencias realizadas a partir del 
análisis de los componentes arquitectónicos expuestos anteriormente. Algunos rela-
tos nos dan una idea de lo que esta diferenciación en la dimensión material suponía 
a nivel expresivo.

“De esta fila, la otra para atrás, allá hay una calle que ahora le han puesto América (…), 
ahí nace “El cuadro Viejo” que le llamaban (…) ahí vivíamos los más… (Señala con dedo 
pulgar hacia abajo)”. (…) acá había una fila a unos 50 m, después unos 50 m y otra fila, y 
en ese espacio vacío que quedaba había galpones para cuando venía la gente de Santiago 
o Catamarca a trabajar en el ingenio o a pelar caña les daban ahí para que se hospeden” 
(Federico Cansino, ex-obrero).
 
“El club social, creo que debe ser la tercera pileta en todo Tucumán que se construyó. 
Pero nosotros, hijos de obreros, o lo mismo hasta cuando yo ya trabajaba. Si yo tra-
bajaba, por más que haya sido obrero, no era un empleado de escritorio; y eso era tan 
solo para los de escritorio, y para que vengan la gente de la casa central o que vengan 
los empleados del ingenio Florida que también era de la compañía. Nosotros así… (Ges-
to de agarrar un alambrado), mirando por la tela” (Federico Cansino, ex-obrero). 

“Ahí estaban las oficinas de los jerarcas (Chalet), antes creo que eran más los oficinistas que los 
obreros, como antes se hacía todo a pluma. Los jerarcas tenían (Oficinas) para acá adentro del 
ingenio (Chalet) y tenían para afuera más allá de la represa” (Clemente Rodríguez, ex-obrero). 

“Desde esta calle hasta la Mendoza era “El Cuadro”, ahí vivían los obreros y los tempora-
rios, en galpones que le daban cuando venían en la zafra. Y para aquel lado “Flor y Perfu-
me”, ahí vivían los empleados” (Sr. Cobacho, ex-obrero).

A partir de estos testimonios destacamos dos situaciones. La primera es la con-
firmación de la existencia de diversos componentes dentro del elemento que hemos 
denominado “componente humano”, lo que denota una clara heterogeneidad social 
que se manifiesta a nivel espacial (Girola, 2013) en la sectorización del barrio obrero 
según la categoría ocupada en la fábrica; la segunda es la existencia de una marca-
da jerarquización entre ellos, también apreciable en la mencionada sectorización. A 
juzgar por la información obtenida, estaríamos ante la existencia de al menos cuatro 
categorías, “jerarcas”, “empleados”, “obreros” y “trabajadores temporarios”. El pri-
mero de estos términos hace referencia al personal jerárquico o a los directivos de la 
fábrica; el segundo alude a los obreros categorizados, técnicos y empleados adminis-
trativos de la fábrica; el tercero se refiere a los obreros no categorizados, que realiza-
ban trabajos manuales dentro del sector fábrica, generalmente vinculados de manera 
directa a la producción; en el cuarto caso, el termino apunta a los trabajadores proce-
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dentes de otras provincias, que no tenían un vínculo estable con la compañía y que, 
por lo general, acudían a la fábrica durante la época de zafra entre mayo y septiembre. 

Una segunda manera de acercarnos al plano expresivo es el análisis de una serie 
de grafitis realizados durante los años previos a su cierre, relevados durante los traba-
jos de prospección realizados en el Ingenio. Las manifestaciones que aquí considera-
remos, fueron identificadas en dos edificios ubicados en el sector fábrica del Ingenio 
Lastenia, la destilería y el salón de azúcar (Ver Figura 4). 

Figura 4. Arriba: Destilería del Ingenio Lastenia (Fotografía tomada en 2017). Abajo: Salón de azúcar del Ingenio 
Lastenia (Fotografía tomada en 2017).

Los primeros componentes de este tipo a los que haremos referencia (Ver Figu-
ra 5), son 7 grafitis consistentes en nombres y fechas que van desde 1942 a 1963. Si 
bien, tras identificar estas manifestaciones, se prospectó la totalidad de la fábrica en 
busca de expresiones similares, las únicas evidencias de este tipo registradas fueron 
las que aquí se exponen. Estas están localizadas a más de 6 metros de altura -lugar 
inaccesible al momento del relevamiento- en el edificio que funcionó como destilería 
durante los primeros años del siglo XX, para luego pasar a funcionar como un alma-
cén de bolsas hasta el cierre de la fábrica. Una interpretación inicial para estos grafitis 
es que denotan una intencionalidad, por parte de los individuos, de dejar constancia 
de su presencia en el ingenio en un tiempo determinado, de ahí los nombres junto 
a fechas que los caracterizan. Podríamos decir que estos grafitis son, además de un 

E
l i

ng
en

io
 c

om
o 

en
sa

m
bl

aj
e.

 U
na

 p
rim

er
a 

ap
ro

xi
m

ac
ió

n 
al

 e
st

ud
io

 d
e 

un
 c

on
te

xt
o 

az
uc

ar
er

o 
de

sd
e 

la
 p

ro
pu

es
ta

 d
e 

M
an

ue
l D

eL
an

da
.



205
La Rivada. Julio - Diciembre de 2021, vol. 9, no. 17, ISSN 2347-1085

componente expresivo, una forma de territorialización de los propios autores dentro 
del ensamblaje.

Figura 5. Grafitis relevados en el salón de destilería del Ingenio Lastenia.

Otra manifestación gráfica destacada fue identificada en el salón de azúcar de la 
fábrica, edificio en el cual se embolsaba el azúcar y desde donde se la cargaba a un 
tren, lista para salir al mercado. Este grafiti presenta diferencias con los elementos 
referenciados en el párrafo anterior. Por un lado, tiene la particularidad de haber 
sido cubierto con capas de pintura e incluso por una fina capa de revoque en algu-
nos sectores, lo cual lo hacía muy poco legible. Para lograr resaltar los rasgos que 
presentaban dificultad para su lectura, se hizo uso del software ImageJ y del plugin 
DStretch para procesar las fotografías tomadas en el campo, esta herramienta -muy 
utilizada en estudios sobre arte rupestre- dio resultados muy positivos que permitie-
ron acceder a fragmentos del grafiti que no habían sido identificados a simple vista 
(Ver Figura 6).  
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Figura 6. Grafiti relevado en el salón de azúcar de la fábrica. Arriba: Fotografía digital de la pintada. Abajo: Fotografía 
digital procesada con el software ImageJ y el plugin DStretch.

La pintada expuesta en la Figura 5 denota un claro posicionamiento político. Si 
bien no se logró identificar la totalidad de los textos, se pudo identificar la frase “VIVA 
PERON” en la línea superior, “LA POLITICA” en la segunda línea, la palabra “POR-
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TUARIA” en la tercera fila, mientras que la cuarta fila enuncia “EL EMPAR(…)NTO”. 
Consideramos que este componente expresivo es una clara evidencia de las relacio-
nes de multiescalaridad que caracterizaron a los trabajadores de la planta, pues algu-
nas personas que formaban parte del componente humano del ensamblaje “Ingenio 
Lastenia” formaban parte simultáneamente del ensamblaje “movimiento peronista” 
que trascendía ampliamente las fronteras de la fábrica, así ciertos trabajadores de 
Lastenia poseían roles diferentes proyectados en dos escalas diferentes, una hacia el 
interior de la fábrica como obreros; y otro hacia el exterior de la misma, como parte 
de un movimiento con alcance nacional.  

Finalmente, es importante destacar aquí que existen datos que dan cuenta de la 
filiación del sindicato del Ingenio Lastenia con el Peronismo (Ataliva, 2019), aún du-
rante los tiempos en que el movimiento estuvo proscripto (1955-1973). Este dato, 
sumado a la presencia del grafiti hacia el interior de la fábrica nos llevan a inter-
pretar a esta manifestación material y expresiva como parte de un proceso de terri-
torialización del ensamblaje “Movimiento Peronista”, ligado al ensamblaje “Ingenio 
Lastenia” a través de un componente compartido que los enlaza, un sector de los 
trabajadores. Simultáneamente, esta manifestación puede haber jugado un rol de 
desterritorialización hacia el interior del ingenio, pues en el caso de que haya un sec-
tor de los trabajadores de la fábrica que no simpatizaran con el movimiento político, 
lejos de homogeneizar al componente trabajadores de Lastenia, su presencia habría 
contribuido a la desestabilización, fortaleciendo las diferencias entre el personal de 
la unidad de producción.

Discusión y consideraciones finales
En función de las relaciones señaladas sostenemos que la utilización de la teoría 

de los ensamblajes a nivel arqueológico nos ofrece nuevas formas de conceptualizar 
el pasado, permitiéndonos desarrollar un abordaje que posibilita trabajar con una ló-
gica común, desde elementos materiales particulares hasta comunidades completas, 
brindando al investigador la posibilidad de manejar las escalas de análisis en función 
de su problemática de estudio.

En este trabajo, a partir de la propuesta de DeLanda, logramos percibir algunas 
relaciones que denotan la multiescalaridad de los componentes de un ensamblaje y 
conectan al ingenio con otros ensamblajes a partir de enlaces específicos. Como ejem-
plos de estos enlaces, se destacan los vínculos -expuestos en las entrevista- con otras 
regiones del país como Santiago del Estero y Catamarca, evidente en los trabajadores 
temporarios que migraban anualmente entre la fábrica y las mencionadas regiones; e 
incluso las relaciones existentes con movimientos políticos nacionales que tenían una 
inserción directa en la fábrica.

Este último aspecto, materializado en el grafiti relevado en el salón de azúcar (Ver 
Figura 6), es de particular interés porque abre las puertas para una nueva línea de 
trabajo específica y contribuye a plantear nuevos temas de investigación como el que 
exponemos a continuación: el argumento del gobierno nacional para cerrar la fábrica 
fue que era una empresa deficitaria generadora de pobreza (La Gaceta, 1966); sin 
embargo, el grafiti en la fábrica, el posicionamiento del sindicato y la proscripción de 
peronismo entre 1955 y 1973, nos llevan a preguntarnos ¿Existe algún vínculo entre 
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la posición política de los trabajadores del ingenio y la decisión por parte del gobierno 
de cerrar la fábrica?

Con respecto al sector habitacional del ingenio, otro de los componentes al que 
se hizo referencia, sabemos que el ingenio contaba con diferentes tipos de vivien-
das con características y ubicaciones específicas; la información expuesta, sugiere la 
existencia de un vínculo entre las características arquitectónicas y la ubicación de las 
viviendas, y el lugar ocupado por sus habitantes en la jerarquía interna de la fábrica. 
Este aspecto será presentado a modo de hipótesis en trabajos futuros, y en caso de 
comprobarse estaríamos ante un claro proceso de territorialización espacial de la je-
rarquía interna de la fábrica.    

Abordar al ingenio como ensamblaje nos permitió también indagar en el rol ex-
presivo de componentes tales como la pileta del club social o el club de fútbol, ele-
mentos que hasta el momento no habíamos tenido en cuenta en nuestros trabajos y 
que hoy abren las puertas a planteamientos vinculados a la función territorializante 
y/o desterritorializante que ambos clubes jugaron hacia el interior de Lastenia. Asi-
mismo, nos llevan a interrogarnos acerca de las injerencias a largo plazo que estos 
procesos pueden haber tenido a nivel identitario en Lastenia como localidad.

Los últimos elementos que abordaremos en esta discusión son los grafitis identifi-
cados en la destilería de la fábrica (Ver Figura 5). Con respecto a estos componen-
tes es preciso destacar que no estamos ante un hecho aislado, sino ante una práctica 
que se mantuvo con características similares, en un mismo lugar de la fábrica, a lo 
largo de al menos 21 años. Consideramos que esta situación en sí misma ya es un ele-
mento válido de investigación ¿A que respondía dicha práctica? ¿Por qué los grafitis 
fueron realizados en ese lugar?

Antes de concluir es necesario mencionar un aporte fundamental de la teoría de 
los ensamblajes a nuestras investigaciones. A partir de la aplicación de este modelo, 
se ha logrado dar una categoría específica al cierre de la fábrica, la de “procesos de 
desterritorialización”. Percibir al cierre de la fábrica en estos términos nos lleva a 
entender desde otro lado a los testimonios de quienes vivieron el cierre de la planta y 
la crisis, no solo económica, sino también identitaria que atravesó (¿y aún atraviesa?) 
Lastenia con posterioridad al cierre de la fábrica.

Para finalizar, queremos destacar el potencial de la teoría de los ensamblajes para 
abordar la realidad desde una perspectiva no reduccionista. La propuesta de DeLan-
da se nos presenta como un aporte fundamental para los trabajos que se desarrollen 
en Lastenia en un futuro. Puesto que su aplicación, tal como lo hemos demostrado, 
abre la puerta a una serie de nuevas problemáticas que emergen de la propia aplica-
ción de la teoría; nos permiten aplicar una misma lógica para realizar estudios a di-
ferentes escalas; y, por último, nos otorga una percepción del Ingenio Lastenia como 
una composición heterogénea y compleja de elementos que, aun siendo autosuficien-
tes e independientes, se relacionan para conformar nuestro objeto de estudio. 

Esto viene a romper con la lógica de percibir al sitio como un conjunto de com-
partimentos estancos que hasta ahora hemos denominado “Producción”, “Cotidia-
neidad”, “Consumo”, etc., para comenzar a percibirlos como un conjunto dinámico 
de componentes que interactúan constantemente, cambian sus roles, fluyen y se tras-
cienden entre sí. Percibir al sitio arqueológico de esta manera, sin duda enriquecerá 
enormemente los trabajos futuros.
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