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Resumen
En los últimos años en la provincia de Córdoba 
(Argentina) se han desarrollado estudios interdisci-
plinarios que involucran herramientas de análisis de 
la etnobiología y la arqueología, avanzando así en el 
conocimiento del vínculo existente entre personas y 
plantas. En contraste, son escasos los estudios de la 
etnozoología y la arqueología que busquen indagar en 
la interrelación entre seres humanos y no humanos a lo 
largo del tiempo. Proponemos así un trabajo conjunto 
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Abstract
During the last years’ interdisciplinary studies that 
involve analysis tools of ethnobiology and archaeology 
have been developed in Córdoba province (Argentina). 
The knowledge of people and plants relationships 
during the pre-Hispanic period presents a clear 
development in local research. In contrast, there 
are few studies of ethnozoology and archeology to 
investigate the interrelation between human and 
non-human beings over time. Thus we propose an 
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entre ambas disciplinas para el área comprendida por 
las localidades de Los Gigantes, San Gerónimo y dos 
parajes, emplazada en un paisaje de pastizales de 
altura de las Sierras Grandes de Córdoba. El objetivo 
es presentar un análisis preliminar de la asociación 
de algunas familias rurales con animales no huma-
nos, bajo el concepto de apodos o sobrenombres. 
En tanto, desde la arqueología se pone el acento en 
el análisis de las representaciones zoomorfas docu-
mentadas en el arte rupestre local y regional y en la 
fauna consumida en sitios tardíos (ca. 400-1540 d.C.). 
Estas líneas nos permiten comenzar a identificar los 
cambios y continuidades de una práctica orientada 
a la relación simbólica e identitaria objetivada en el 
vínculo entre seres humanos, no humanos y paisajes 
a lo largo del tiempo.

Palabras clave: Interdisciplinariedad; Etnozoología; 
Arqueología; Sierras Grandes.

interdisciplinary perspective for the area comprised of 
the villages of Los Gigantes, San Gerónimo and two 
places, located in high-altitude grasslands landscape 
of the Sierras Grandes. The objective is to present a 
preliminary analysis of some rural families and non-
human animals association, under the concept of 
nicknames. From archaeology, the accent is placed 
on zoomorphic representations of regional rock art and 
archaeofaunal records of the late prehispanic (ca. 400-
1540 d.C.). Both lines of research allow us to identify 
the changes and continuities of a symbolic and identity 
relationship, which is objectified in the link between 
human beings, non-humans and landscapes over time.

Keywords: Interdisciplinarity; Ethnozoology; 
Archeology; Sierras Grandes.
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Introducción
En este trabajo proponemos un diálogo entre la etnozoología y la arqueología, que 

analice de manera interdisciplinaria la relación entre seres humanos y no humanos a lo largo 
del tiempo con el fin de reconocer los cambios y permanencias de determinadas prácticas 
sociales, relacionadas con la construcción de las identidades. El objetivo es indagar en 
el conocimiento zoológico local a fin de estudiar los apodos o sobrenombres referidos a 
animales no humanos que manifiestan tener algunas familias rurales de las Sierras Grandes 
de Córdoba. En tanto, desde el pasado prehispánico, se pone el acento en el análisis de las 
representaciones zoomorfas documentadas en el arte rupestre regional y la fauna consumida 
asociada con ocupaciones que, dentro del proceso histórico local, corresponden al período 
Prehispánico Tardío (ca. 400-1540 d.C.) (Medina et al., 2021; Recalde, 2009; Recalde & 
Colqui, 2019; Rivero et al., 2010).

La etnozoología es una disciplina que plantea una continuidad temporal en el estudio de 
la interacción entre animales no humanos y humanos que se expresa bajo diversas formas, lo 
cual nos habilita a indagar en cómo se transmite, pierde o resignifica generacionalmente este 
conocimiento zoológico tradicional (Manzano García & Martínez, 2017; Manzano García et 
al., 2019; Medrano, 2012; Santos Fita et al., 2009; Tola, 2016; Villamar et al., 2012). Este es 
el punto de partida para analizar, la evidencia recuperada en las Sierras Grandes, utilizando 
una propuesta que aúne herramientas metodológicas de la etnozoología y la arqueología, 
cuyo punto de encuentro es la inferencia analógica, entendida como herramienta heurística 
que habilita a plantear líneas de indagación para comprender mejor el pasado (Gándara, 
1990, 2006; Korstanje et al., 2016; Navarrete, 2016). 

El nexo entre el periodo prehispánico y el actual será reforzado a partir de la lectura 
bibliográfica de trabajos que analizaron fuentes documentales de los siglos XVI al XIX, lo cual 
nos permite rastrear las huellas históricas de la población rural y, en este sentido, respaldar 
la continuidad de prácticas sociales vinculadas a los lazos ancestrales con la animalidad.

 
Marco teórico y metodológico

El paisaje, en tanto constructo social, lejos de ser una entidad vacía es producto y 
productor de las prácticas sociales dado que las comunidades, en el proceso de negociación 
y reafirmación de sus vínculos, lo van cargando de sentido (Criado Boado, 1996; Piazzini, 
2006; Soja, 1985; Troncoso, 2005, 2011). En este entorno en el cual se tejen las relaciones, 
los objetos también intervienen de manera activa y, a su vez es en este marco en que son 
significados. La cultura material altera así el paisaje en el que se encuentra inmerso (Aschero, 
1997), estructurando y estableciendo una relación dialéctica con las diversas interacciones 
entre los grupos humanos, su ambiente y los otros seres que lo conforman e integran. 
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Es por esto que analizar la naturaleza y la cultura como entes separados y desligados 
entre sí, limita la comprensión del universo simbólico y ontológico de las comunidades 
independientemente del momento temporal en el que se desarrollan (Descola, 2001, 2012). 

Con esto en mente, para aprehender así la relación entre seres humanos y no humanos, 
partimos de la concepción de que “la interacción entre humanos propiamente dichos y otras 
especies de animales es una relación social, o sea una relación entre sujetos” (Viveiros 
de Castro, 2013, p. 38), en la cual se expresan también factores ecológicos y ambientales 
(Albuquerque et al., 2020). Es importante atender así a las categorías utilizadas para definir 
su universo social, el cual incluye seres que forman parte de su cosmología. Esto implica 
que el conocimiento zoológico que se transmite entre las personas que integran la población 
de un determinado lugar, no puede ser comprendido fuera del marco socio-cosmológico 
en el que se encuentran inmersos y el cual organiza su forma de ver, pensar, sentir y vivir 
su mundo (Medrano, 2012, 2014). 

En la provincia de Córdoba en particular, en los últimos años se han llevado adelante 
estudios con un enfoque interdisciplinario para comprender el vínculo entre plantas y 
personas, lo cual generó un marco explicativo desde la etnobotánica y la arqueología, 
incorporando la interpretación de los macro y micro restos vegetales (López, 2015; 
Saur Palmieri, et al., 2019). De este modo, la interdisciplinariedad amplió las fronteras 
metodológicas e incorporó los estudios etnohistóricos como fuentes de información para la 
resolución de problemáticas locales actuales (Capparelli et al., 2010; López & Grana, 2019; 
Pochettino, 2015). Con relación a los estudios sobre animales no humanos se ha avanzado 
en analizar las relaciones y valoraciones en comunidades rurales de la región serrana 
(Manzano-García & Martínez, 2017; Wajner et al., 2019), y del norte y oeste provincial 
(Badini et al., 2017; Tamburini & Cáceres, 2017; Tamburini et al., 2021). Sin embargo, 
es escaso el conocimiento que se tiene en relación a las continuidades y cambios con el 
pasado prehispánico en estos grupos humanos. 

En este trabajo proponemos utilizar herramientas metodológicas que nos permitan 
acceder a un mundo idiosincrático vinculado a las relaciones entre los animales no humanos 
y humanos, abarcando momentos del Período Prehispánico Tardío y la actualidad. Es así 
que, desde la arqueología nos enfocaremos en dos líneas, diferentes pero complementarias, 
en tanto dan cuenta de la importancia de las especies animales. Por un lado, la identificación 
de las figuras zoomorfas documentadas en el arte rupestre (Pastor, 2012; Recalde, 2009; 
Recalde & Colqui, 2019) y por otro, el registro de las taxa consumidas presentes en los sitios 
correspondientes al Tardío de Sierras Centrales (Medina et al., 2019; Rivero et al., 2010).

Desde la etnozoología se focaliza en el estudio del Conocimiento Ecológico Local (CEL), 
entendido como el acervo de conocimientos, creencias y prácticas vinculados al ambiente 
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y los seres vivos que habitan en ella y que son transmitidos de generación en generación 
(Berkes, 1999), perspectiva temporal que señala su dinamismo y su transformación 
permanente (Santos Fita et al., 2009). Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos se 
realizaron entrevistas semiestructuradas que permitieron obtener información en distintas 
instancias (individuales o en contextos familiares). Utilizamos el método de muestreo de bola 
de nieve (Guber, 1991) y también otro que implica identificar a los y las denominados/as 
padrinos/madrinas, que facilitaron el acceso a las y los demás informantes (Hammersley & 
Atkinson, 1994). El trabajo de campo se realizó siguiendo los lineamientos establecidos por 
el Código de Ética de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología (Medinaceli et al., 2018). 

Como mencionamos, la etnozoología no se limita al presente, sino que se puede 
estudiar en diversas épocas e indagar así en las relaciones que se configuran entre los 
humanos y animales no humanos, incluyendo los aspectos que se integran a la cosmovisión 
de una sociedad (Corona & Arroyo-Cabrales, 2003; Manzano García & Martínez, 2017; 
Manzano García et al., 2019; Medrano, 2012; Santos Fita et al., 2009; Tola, 2016; Villamar 
et al., 2012). Por ello, nos centraremos en una reconstrucción de la historia local con base 
en los trabajos de diferentes autoras sobre las fuentes documentales de los siglos XVI 
al XIX, que nos permiten comprender los procesos de desestructuración sufridos por las 
comunidades originarias y las estrategias implementadas por estos grupos para asegurar 
su reproducción social (González Navarro, 2002, 2015; Tell & Castro Olañeta, 2011).

Caracterización ambiental y social del área de estudio
El área de estudio de este trabajo abarca dos localidades, la de Los Gigantes y 

San Gerónimo, y dos parajes vecinos, Guasta y Santa Sabina, que forman parte de las 
Sierras Grandes de Córdoba (Figura 1). Las localidades se ubican en el piso más alto de 
esta formación, macizo montañoso que cuenta con una altitud entre 1.700-1.900 msnm. 
Allí la temperatura media es de 5°C en invierno y 11,4°C en verano, con precipitaciones 
anuales de 900 mm en promedio, concentrada en los meses más cálidos, entre octubre y 
abril (Cingolani et al., 2015). Se trata de una zona de captación natural de agua, por lo que 
los ríos son de aguas transparentes, frías y permanentes (Ferriz et al., 2010). El paisaje 
es heterogéneo, donde se conjugan colinas y mesetas, con valles suaves y barrancos 
profundos (Cingolani et al., 2008), presentándose un mosaico de bosques de tabaquillos 
(Polylepis australis Bitter), pastizales altos dominados por Poa stuckertii (Hack.), Deyeuxia 
hieronymi (Hack.) y/o Festuca spp., así como varios tipos de césped cortos de pastoreo. 
Estos alternan con afloramientos rocosos y superficies rocosas expuestas debido a la 
erosión reciente del suelo (Cingolani et al., 2004).
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 La fauna silvestre es rica y variada, presentándose mamíferos como el puma (Puma 
concolor), y el gato montés (Leopardus geoffroyi), y endemismos como el zorro colorado 
de Achala (Lycalopex culpaeus smithersi), el ratón serrano (Akodon polopi) y el tuco-tuco 
de Reig (Ctenomys osvaldoreigi) (Torres & Tamburini, 2019). Entre las aves se destacan 
la presencia del cóndor (Vultur gryphus), jotes (Cathartes aura y Coragyps atratus), y 
otras de menor porte como la loica (Sturnella loyca) y el carpintero campestre (Colaptes 
campestris). También existen endemismos como la remolinera (Cinclodes atacamensis 
chocolatinus) (Nores, 1995). Los reptiles están representados por la yarará ñata (Bothrops 
ammodytoides), la culebra lisada (Liophis vanzolinii), entre otros, y el lagarto de Achala 
(Pristidactylus achalensis) endémico de la región; los anfibios se encuentran representados 
por la rana trepadora (Hypsiboas cordobae) y sapo de achala (Rhinella achalensis) también 
endémicos (Lescano et al., 2015). Entre los peces característicos de los ríos y arroyos 
de altura se menciona el bagrecito de torrente (Trichomycterus corduvense). También se 
verifica la presencia de vertebrados introducidos como el jabalí (Sus scrofa) y la trucha 
arcoíris (Oncorynchus mykiss) (Plan de manejo Parque Nacional Quebrada del Condorito 
y reserva Hídrica de la Provincia de Córdoba, 2004).

La localidad de San Gerónimo forma parte del Departamento de Pocho, en tanto Los 
Gigantes y los parajes de Guasta y Santa Sabina integran el departamento Cruz del Eje. 

Figura 1: Localización del área de estudio donde se indican las localidades y parajes donde se realizaron 
entrevistas. Se indica además las zonas potenciales donde hay familias para entrevistar a futuro.
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Ambos departamentos presentan características diferentes respecto a extensión y densidad 
poblacional (Tabla 1). De todas maneras, comparten como característica una densidad 
poblacional que disminuye significativamente por debajo de la media, debido al aislamiento. 
En este contexto, la vecindad se contempla en función de la distancia entre viviendas, la 
cual puede variar entre 10 y 20km (Wajner, 2017). Algunos parajes, como Guasta y Santa 
Sabina, solo están habitados por dos familias (Figura 2).

Figura 2: A) Paraje Guasta; B) Paraje Santa Sabina.
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Las personas se dedican principalmente a la ganadería vacuna, ovina y caprina 
(Cáceres, 2001, 2004; Cingolani et al., 2008; Ryan, 2004). Muchos también son empleados 
en actividades relacionadas con la construcción, el cuidado de estancias y otras ocupaciones 
temporales. Estas últimas, se consideran fuente de trabajo extrapredial (Cáceres, 2004). 

La zona presenta características fisonómicas, sociales, culturales y económicas 
similares a otros parajes cercanos, como Pampa de Achala, ya que se encuentran en el 
mismo cordón montañoso y a semejante altitud (Cabrera,1976; Luti, et al.,1979; Wajner et 
al., 2019). La cría de ganado doméstico (vacuno, ovino, equino y caprino) es la principal 
actividad económica en las Sierras Grandes, la cual comenzó a principios del siglo XVII, 
sustituyendo por completo a los grandes herbívoros nativos a principios del siglo XX como 
el guanaco (Lama guanicoe) (Díaz et al., 1994).

Evidencia arqueológica 
La evidencia del período Prehispánico Tardío (ca. 400 – 1540 d.C.) señala una 

gran movilidad residencial con un modo de vida marcado por una clara diversificación e 
intensificación en la explotación de los recursos vegetales y animales. Así, a las estrategias 
de caza-recolección, que implicaba la articulación de ambientes chaqueños y de pastizales 
de altura, se sumó la agricultura desarrollada en los fondos de valle, la cual era a pequeña 
escala y con escasa inversión tecnológica (Figura 3) (p. ej. López, 2015; Medina, 2014; 
Medina et al., 2016, 2019; Recalde & López, 2017).

Un primer acercamiento a la evidencia regional permite destacar la importancia de 
los animales no humanos en diferentes esferas y prácticas, los cuales se pueden ver tanto 
en el registro arqueofaunístico como en el repertorio identificado en el arte rupestre. El 
ambiente de pastizales de altura presentó una ocupación por parte de los grupos humanos 
más acotada en el ciclo anual y relacionada fundamentalmente a la caza. Fue construido 
a partir de prácticas ancestrales, en tanto integrado a un proceso de significación social 
extenso que abarca toda la historia de ocupación del área central de las Sierras de Córdoba 
(Rivero, 2007, 2015).

Tabla 1: Datos departamentales de población, densidad poblacional y número de habitantes. Fuente Censo 
Nacional de Población y Vivienda (2010).
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Respecto a las evidencias consideradas en este trabajo, solo seis sitios con arte se 
han documentado en el área de los cuales un panel con hoyuelos ubicado en Los Gigantes 
(sitio La Quebradita) proporcionó información cronológica significativa para comprender 
la incorporación temprana de esta materialidad a las prácticas sociales de los grupos 
cazadores-recolectores con un fechado de 2870±120 años C14 AP (LP-3123; carbón 
vegetal) (ver Recalde et al., 2017).

Las figuras que integran el universo de motivos desplegados en el paisaje de pastizales 
son en su mayoría geométricos, los cuales se componen por trazos perpendiculares y 
pequeños hoyuelos horadados en la piedra (Figura 4). Entre los motivos zoomorfos, sólo se 
identifica un sitio con camélidos rojos (Lama glama o Lama guanicoe) (Roldán 1997, citado 
en Recalde et al., 2017) (Figura 4). Es así que, atendiendo a diversas variables analíticas 
(visibilidad/intervisibilidad, soporte, técnica, contexto), los sitios con arte rupestre son 
interpretados como lugares que indican puntos de retorno previstos en la circulación de los 
grupos cazadores en momentos tempranos. De este modo, los paneles con representaciones 
fueron el medio a través del cual se materializaban los lazos de unión e identidad de estos 
grupos humanos que ocupaban los pastizales de altura (Recalde et al., 2017).

Este paisaje de pastizales presenta así una mínima expresión respecto a la evidencia 
rupestre, lo cual marca una gran diferencia de lo que se documenta en los valles durante el 
período Prehispánico Tardío (ca. 400 -1.540 d.C.) donde se registran más de 200 sitios con 
arte rupestre conformado por un repertorio muy amplio de motivos zoomorfos (p. ej. Colqui, 
2016; Pastor, 2012; Recalde, 2009, 2015; Tissera, 2016) (ver Tabla 2). En este repertorio, 
desplegado en el bosque chaqueño están presentes, además de los camélidos, otras 
especies correspondientes a paisajes de pastizales (p. ej. venado de las pampas; Tabla 
2), esto da lugar a que animalidades asociadas a entornos y prácticas sociales distintas se 

Figura 3: A) Paisaje de valles; B) Paisaje de pastizales de altura.
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integren a los paneles con representaciones (Figura 5) (Recalde & Colqui, 2019).

Los animales no humanos se incorporaron a la vida cotidiana también como recursos 
de subsistencia.  Durante el período Prehispánico Tardío la intensificación de la dieta de las 
comunidades se fue ampliando acorde a los cambios del paisaje, el aumento poblacional, 
entre otros (Medina & Pastor, 2012). El dato común a las ocupaciones registradas es 
que el registro zooarqueológico da cuenta de un cambio significativo en la explotación 
de la fauna regional, respecto a momentos anteriores. Se observa que el consumo de 
artiodáctilos (camélidos y cérvidos), los cuales registran un índice de consumo elevado 
durante momentos tempranos, disminuye y se incorporan mamíferos más pequeños como 
pecaríes (Pecari tajacu) y distintas especies de armadillos (Medina & Pastor, 2012; Pastor, 
2007; Rivero et al., 2010). Asimismo, también hay evidencia de manipulación y consumo 
de microvertebrados, entre los cuales se puede identificar aves, lagartos y roedores (i.e. 
Caviidae, Ctenomys sp., Galea leucoblephara; Medina & Pastor, 2012; Medina et al., 2011, 
2019; Rivero et al., 2010) (ver Tabla 2).

Figura 4: Arte rupestre de pastizales de altura (Los Gigantes). Detalle de los paneles con hoyuelos (izquierda), 
lineales (arriba derecha) y camélidos (abajo derecha).
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Tabla 2: Animales no humanos identificados en el registro arqueológico de Sierras Centrales durante el Período 
Prehispánico Tardío.
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Historia colonial y republicana 
La historia colonial en la provincia de Córdoba se remonta a mediados del siglo XVI, 

marcando el comienzo de un período de reestructuración en todos los aspectos de la vida de 
las comunidades originarias que habitaban el espacio de las Sierras Centrales. Este proceso 
de desestructuración a los que estuvieron sujetos los grupos humanos con la llegada del 
español, estuvo caracterizado por la implementación de un sistema de encomiendas que le 
otorgó una connotación acelerada y profunda (Tell, 2016). Los trabajos etnohistóricos que 
se focalizaron en este tema (Bixio, 1995; Castro Olañeta, 2006; González Navarro, 2002, 
2015; Piana, 1992; Tell, 2011; entre otros) nos permiten acercarnos a la historia local del 
área de estudio, desde el siglo XVI hasta el proceso de independencia en que se enmarca 
nuestro territorio provincial.

Al igual que la evidencia arqueológica, los análisis de las fuentes documentales de 
fines del siglo XVI dan cuenta de la alta movilidad territorial de las comunidades indígenas 

Figura 5: Variabilidad de zoomorfos presente en el arte rupestre de la zona de valles: A) Iguana (Guasapampa 
Sur); B) Ñandú (Cerro Colorado); C) Felino (Cerro Colorado); D) Camélidos (Guasapampa Norte; tomado de 
Pastor, 2012); E) Iguana y serpiente (Cerro Colorado); F) Camélidos (Traslasierra; tomado y modificado de 
Pastor et al., 2015).
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por motivos vinculados a la subsistencia y a los conflictos intergrupales (González Navarro, 
2002). No obstante, estas estrategias fueron modificadas con la implementación del sistema 
colonial, en tanto los desplazamientos quedaron atados a las necesidades del encomendero 
español (González Navarro, 2002, pp. 159). Una de las máximas expresiones fue la 
conformación de los pueblos de indios a inicios del siglo XVII, que fueron planteados como 
consecuencias de las denuncias suscitadas al Rey de la corona española por los abusos a 
los que eran sometidas las sociedades indígenas. Se ordenó así, la creación de pueblos de 
indios o reducciones. Estas unidades sociales, territoriales y jurisdiccionales se remontan 
a los modelos de las reducciones toledanas, y se conformaban por indios tributarios y 
sus familias (Tell & Castro Olañeta, 2011, pp. 235-236). No obstante, la permanencia a 
lo largo del período colonial de estos pueblos de indios fue versátil debido a que muchos 
de ellos desaparecieron y/o se fundieron con otras reducciones. Es así, que a mediados 
del siglo XVIII se identifican 11 pueblos de indios distribuidos, en su mayoría, en el sector 
occidental de la provincia (Figura 6) (Tell, 2016). Hacia fines del siglo XIX sólo se registran 
seis comunidades indígenas con tierras: Quilino, Soto, Pichana, La Toma, San Marcos y 
Cosquín, dentro de las cuales, algunas conservaban sus autoridades étnicas (González 
Navarro, 2015).

Figura 6: Pueblos de indios de la provincia de Córdoba. Mapa tomado y modificado de Tell (2016).
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La génesis de estos 11 pueblos se funda en la movilidad, pero comprendida en términos 
que, a diferencia de la prehispánica, estuvo atravesada por la lógica de la colonialidad 
(Marschoff & González Navarro, 2022). Por un lado, su conformación estuvo marcada por 
el traslado de los grupos que ocupaban las tierras de una encomienda en una jurisdicción 
o incluso por el asentamiento compulsivo de grupos provenientes de otras jurisdicciones 
(González Navarro, 2002; Tell & Castro Olañeta, 2011). Además, los traslados se realizaban 
en función del trabajo indígena y otra movilidad que es interpretada como una estrategia de 
resistencia, en tanto relacionada con la huida de los indígenas (Ferrero, 2017; Marschoff 
& González Navarro, 2022).

Relevamiento del Conocimiento Ecológico Local
La unidad de análisis, como mencionamos, fue la comunidad de familias rurales de 

dos localidades, Los Gigantes y San Gerónimo, y dos parajes vecinos, Guasta y Santa 
Sabina (Figura 1). Además de la distancia entre viviendas, el acceso puede ser dificultoso 
a causa de las condiciones en la que se encuentran los caminos, principalmente aquellos 
internos que llevan a las viviendas, aspecto que se agrava después de las lluvias. 

Las personas entrevistadas proporcionaron información relevante para los objetivos 
de la investigación. Los resultados presentados en este trabajo se obtuvieron a través de 
entrevistas formales e informales. Para esto fue primordial un primer acercamiento a la 
población rural para lograr un abordaje preliminar y poder conocer su predisposición en 
participar en etapas posteriores del trabajo. El grupo de entrevistadas/os fueron varones 
(N:5) y mujeres (N:3) cuyo rango etario se encuentra entre los 50 y 80 años de edad, y que 
han nacido y permanecido en la zona. En primer lugar, se entrevistaron a dos colaboradores 
locales considerados claves, uno dedicado a la actividad turística y el otro al negocio 
gastronómico, con amplio conocimiento de la comunidad, permitiendo la identificación de 
otras personas a entrevistar. Asimismo, se destaca la directa conexión con Tanti, localidad 
ubicada a 28 km de Los Gigantes y que se integra al paisaje serrano.

Esto alude a que algunas/os manifestaron que sus padres vivían de manera alternada 
y estacional en ambos lugares. Esta alternancia entre el invierno y verano respondía a las 
condiciones climáticas del lugar y la falta de servicios básicos para sobrellevar temperaturas 
tan bajas en invierno. Otros entrevistados/as plantearon que por cuestiones laborales de sus 
padres vivían de lunes a viernes en Tanti y los fines de semanas “subían” a Los Gigantes.   

El foco de las preguntas realizadas estuvo centrado en el tiempo que llevan viviendo 
en la región, las actividades productivas que realizan, la percepción con relación a la fauna 
silvestre de manera general, y luego de manera particular, si la práctica de los apodos 
o sobrenombres está presente en la familia, su proveniencia, con qué línea familiar se 
relaciona (materna o paterna), el tipo del animal del apodo, características de la especie, 
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si lo reconocen en la región, si tienen ancestros indígenas, entre otras que consideramos 
pertinentes realizar a medida que transcurría la entrevista. Para esto además se contó con 
recursos visuales como guías de aves, de mamíferos, anfibios y reptiles (Cabrera, 2021; 
Narosky & Yzurieta, 2010; Torres & Tamburini, 2019) con el fin de facilitar su identificación 
y despejar dudas acerca de la identidad de cada especie.

Hasta el momento, hemos podido reconocer que varias familias, además del apellido 
paterno/materno que identifica a cada una o uno de sus integrantes, se asocian al nombre 
de un animal no humano. Esta relación ha sido mencionada bajo la categoría de apodos 
y/o sobrenombres, entre los cuales se encuentran animales domésticos introducidos por 
los españoles (como toros y carneros), y animales silvestres (como jotes e iguanas) (Tabla 
3). A partir de las entrevistas, contamos con datos que permiten saber que otras familias 
del área de estudio se relacionan con un animal para denominarse (ver Figura 1).

De los diez animales mencionados en los apodos, la mayoría son aves (cinco silvestres 
y una doméstica), tres mamíferos (todos domésticos) y un reptil que no pudo ser identificado. 
Notamos que para el caso de los mamíferos hay una clara selección de especies domésticas 
de mediano y gran tamaño y de referencia masculina. Con relación a las aves, llama la 
atención la diversidad, ya que, entre las mismas se encuentran especies carroñeras (i.e. 

Tabla 3: Apodos o sobrenombres con que se asocian las familias de las personas entrevistadas. Ref. *señala 
la procedencia paterna y/o materna del sobrenombre.
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Jote) y aves pequeñas vinculadas con el canto (i.e. Calandria). Por otro lado, de estas 
aves silvestres, el Colcón y la Chuña son chaqueñas, por lo tanto, no son propias de la 
región de pastizales de altura (Narosky & Yzurieta, 2010).  Esto puede corresponderse con 
la movilidad residencial entre invierno y verano que manifestaron tener algunas/os de las 
personas entrevistadas.

El fundamento de esta práctica no se ha podido esclarecer en las entrevistas, ya que 
cuando preguntamos, las personas no supieron argumentar por qué se las nombraba con 
ese apodo, como así tampoco quién o quiénes se los asignaba. No obstante, su apelación 
a la memoria los remitió a épocas de su infancia donde rememoran momentos de su 
cotidianeidad en los cuales estaban involucrados estos apodos o sobrenombres no sólo 
en el ámbito familiar, sino hacia el interior de su comunidad.

Un dato a considerar de las entrevistas realizadas es que las personas aludieron que 
algunos/as de sus parientes ancestrales eran indígenas de la zona. La línea genealógica 
en la mayoría de los casos llegó hasta sus abuelos y abuelas, a excepción de una de las 
entrevistadas que pudo registrar la historia genealógica de su familia hasta su tatarabuelo 
y tatarabuela, siendo esta última indígena de Los Gigantes. Registramos tres casos en los 
que las personas manifestaron que no hay ascendencia nativa, aludiendo “que yo sepa 
no”. Este tipo de respuesta se la ha tomado como negativa a diferencia de las que hemos 
categorizado como “desconoce”, debido a que en ningún momento estas personas utilizaron 
expresiones de negación en sus respuestas, sino que dejaron abierta la idea de que pueda 
existir esta posibilidad.

No obstante, se destaca que esta práctica de asociar animales no humanos y humanos 
a modo de “sobrenombre”, no se circunscribe sólo en esta región, sino que también se 
replica entre las familias que habitan las localidades del noroeste cordobés (i.e. Serrezuela, 
Tuclame, Paso Viejo y Villa de Soto; Lorca, 2018).

La etnozoología y la arqueología en diálogo
El conocimiento arqueológico de los paisajes de pastizales de altura y de los valles, 

señala que fueron construidos de manera diferente pero complementaria, en tanto estaban 
articulados a partir de las estrategias de movilidad estacional implementadas por las 
comunidades humanas durante el período Prehispánico Tardío (ca. 400 – 1540 d.C.). En 
ambos entornos, el arte rupestre se materializa de manera distinta en el número de sitios y 
en la variabilidad de las representaciones zoomorfas, dado que en el ambiente de pastizales 
las figuras de animales no humanos se reducen a camélidos (guanacos y/o llamas), en tanto 
en los valles el repertorio está integrado por una gran diversidad de especies. No obstante, 
esta materialidad puede estar reforzando en todos los sitios una relación entre el animal, 
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el paisaje y las personas, en tanto la incorporación de esta práctica, constituyó uno de los 
mecanismos a partir del cual se construyeron y reforzaron las identidades, al tiempo que 
forjaron los vínculos sociales específicos, como un medio para dar significación social a 
un territorio que integraba el circuito de movilidad y estaba inscripto en la memoria de los 
agentes productores (Aschero, 2007, p.135; Recalde et al., 2017).

Las especies de animales no humanos gravitan en diversas prácticas sociales de las 
comunidades del Tardío, es decir, cinegéticas, culinarias y en la ejecución de los paneles 
con arte rupestre, las cuales forman parte de esferas simbólicas e identitarias. Diversas 
especies están presentes en ambos contextos, por ejemplo, guanacos, pecaríes, ñandúes 
e iguanas están en el registro arqueológico como evidencia de consumo, pero también 
están representados en el arte rupestre de Sierras Centrales (Recalde, 2009; Recalde & 
Colqui, 2019). En la ejecución de los motivos se observa una clara definición de los detalles 
anatómicos que permiten distinguir el referente real de las especies que integran el repertorio 
(ver Figura 5), lo que habilita proponer una clara familiaridad, conocimiento y percepción 
compartida, el cual resulta de un conocimiento situacional que provenía de experiencia 
acumulada, experimentación e intercambio de información (Marciniak, 2011; citado en Martin 
& Meskell, 2012, pp. 416). En tanto, en el presente de los grupos rurales de los Gigantes, 
San Gerónimo, Guasta y Santa Sabina, los apodos o sobrenombres remarcan la presencia 
de estos animales no humanos en la tradición oral como un código social compartido, es 
decir, prácticas y costumbres transmitidas de manera oral y de generación en generación, 
y que se integran a definiciones identitarias a nivel fundamentalmente familiar.

Entendemos que una práctica presente no es el reflejo de una pretérita, pero puede 
sugerir una continuidad de la misma a lo largo del tiempo (Korstanje et al., 2016). Por lo tanto, 
la repetición de la acción proclama el significado original, bajo contextos y circunstancias 
totalmente diferentes, lo cual permite que aquello que se pretende transmitir sea pasado 
en instrucción y memoria (Hastorf; 2003). Es en este contexto de cambio donde se incluyen 
también los animales domésticos actuales en la medida en que se convierten en parte de 
la idiosincrasia de las personas, ya sea como propiedad, herencia, compra o intercambio 
(Clutton-Brock, 2003). El siguiente fragmento de una entrevista a M.F. de 50 años de edad, 
cuyo apellido se asocia a apodo de los “carneros” (Ovis orientalis aries), es un claro ejemplo 
de lo mencionado:

“[…] Con el que siempre nos peleamos así es con mi primo […]. Nosotros tenemos esa unión 
así tan linda. Un día vino y le dijo a la vieja (aludiendo a su empleadora), ella me contó que 
le dijo Ah, ¿qué haces acá trabajando? Yo no sé cómo hacer, pero no quiero que se me vaya 
(aludiendo a la entrevistada); porque yo después que me vine las otras mujeres, después de 
que paso más o menos la pandemia, me llamaban las doñas donde yo trabajaba y querían 
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que volviera y entonces ella me decía que no quería que me vaya. Le contó a este chico (el 
primo) y dice que le dijo “No, es muy fácil, busque una piolita y átela”. Viste y quedó así, yo 
estaba adentro haciendo las empanadas y cuando fui me dice “Ya me dio la solución Pepe”, 
de qué le digo yo, me dice que te ate con una piolita (risas), lo voy a matar al Pepe le digo yo 
(risas). Claro porque ella no sabía y yo le conté que era por el apodo (risas)”.

De la entrevista se desprende que el apodo llega a ser un código intra-social compartido. 
Por lo tanto, para quien no conoce el animal no humano que distingue a las familias, es 
muy probable que no entienda las menciones o alusiones que se hagan con respecto a 
esta denominación. Esta práctica de asociación inclusive puede llegar a manifestarse en 
reuniones sociales que involucran a integrantes de una misma familia o vecinos/as. Tal 
es el caso, de F.B., entrevistada de 79 años de edad de Los Gigantes, que nos contaba 
cómo en una reunión de sus tíos, padre y vecinos (todos varones), mientras compartían 
un almuerzo se llamaban entre ellos con esos apodos. También observamos el caso de 
una familia entrevistada de San Gerónimo, que nos relataba que por el lado paterno les 
decían “Las Cotorras” porque hablaban mucho. Estas aves son comunitarias y tienen una 
voz potente (Narosky & Yzurieta, 2010). Esto nos lleva a pensar que los apodos pueden 
estar relacionados con ciertas características etológicas de los animales no humanos y que 
pueden estar presentes a la hora de definir un sobrenombre.

También en las conversaciones sostenidas con los/as entrevistados/as, observamos 
que los animales, tanto domésticos como silvestres, son incorporados como seres que 
otorgan y condicionan el quehacer diario de las familias. En el siguiente fragmento de una 
entrevista realizada a M.G de San Gerónimo, se puede apreciar cómo la interacción con 
los animales domésticos protege la vida de quienes ocupan las viviendas:

“Yo maté un lion [puma] de una pedrada (risas), bueno yo, mi marido se había ido a la campeada 
del león, y entonces él había dejado un mular porque las mulas son muy de buen oído y olfato 
también, y olfatearía que andaba un puma cerca […] y la mula que dejaba atada mi marido 
al frente de la casa daba vueltas y daba vuelta y yo sentía como un silbidito porque silban 
cuando son pequeños los leones (imita el sonido), yo sentí el silbidito y yo preguntaba anda 
alguien, anda alguien por aquí y era de día ya eran como las 10hs de la mañana y nadie me 
contestaba, y cada vez yo me aproximaba hacia donde sentía el silbido y cada vez lo sentía 
más cerca y más cerca, me cruzo un arroyo y cuando lo vi hizo (imita sonido del puma), ahí 
nomás yo alcé la piedra y se lo tiré… lo maté”.

Las habilidades identificadas en la mula para detectar el acecho de un puma les 
imponen a las personas una estrategia social destinada a la protección de sus animales 
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domésticos y miembros de la familia. Los sonidos que realiza y que están detallados en 
el relato, son parte del conocimiento zoológico que no se puede traducir en texto sino en 
sonidos.

Incorporar la capacidad de agencia de otros no-humanos habilita a pensar las for-
mas en que una sociedad piensa, vive y relata lo que es significativo para su historicidad 
(Medrano & Tola, 2016; Tola, 2016). Es así, que dilucidar la continuidad de esta práctica 
donde dialogan de manera constante la animalidad y la humanidad, y por la cual las familias 
tienen denominaciones de animales no humanos, requiere considerar la variable temporal.  

En este sentido, el conocimiento generado por la etnohistoria nos habilita a rastrear 
aquella información que arroje luz sobre la continuidad de las comunidades indígenas que 
habitaron esta zona durante los siglos XVII, XVIII y XIX y, en consecuencia, de la repro-
ducción de algunas prácticas importantes para los grupos. 

Exclusivamente porque fueron unidades jurisdiccionales que estuvieron conformadas 
por comunidades originarias de la provincia. A pesar de que en el área de estudio no se 
registra la creación de pueblos de indios, esto no se contradice con la evidencia arqueológica 
que señala una ocupación transitoria de los pastizales de altura. Por otro lado, consideramos 
que el proceso de conformación y permanencia de los pueblos de indios en el proceso 
histórico local, nos permite rastrear la permanencia de raíces ancestrales de pertenencia.

La indicación de una ascendencia indígena por parte de las personas con las que 
hemos podido dialogar, refuerza esta idea de filiación con las sociedades pretéritas que 
habitaban el territorio. La costumbre de asociar las personas de un grupo familiar con un 
animal no humano nos puede indicar una continuidad de la práctica misma, indistintamente 
del tipo de fauna a la que se haga referencia (doméstico y/o silvestre). Esto se refuerza 
con el desconocimiento del origen y fundamento de las asociaciones de estos nombres de 
animales no humanos que tiene cada familia. En el análisis de las entrevistas se destaca 
que, no es tan importante saber el principio de las denominaciones, sino que para algunas 
familias prevalece mantener dicha práctica social en su cotidianidad. Es importante remarcar 
que la negación o desconocimiento sobre su ascendencia indígena, no implica negar un 
fuerte y arraigado sentido de pertenencia a la región.

Consideraciones finales
El estudio de los vínculos entre animales no humanos y humanos en las prácticas 

sociales actuales y pasadas, nos permite reflexionar sobre la construcción de identidad/es, 
las cuales pueden abordarse desde una perspectiva interdisciplinaria entre la arqueología y la 
etnozoología. El conocimiento zoológico tradicional es dinámico, en consecuencia, podemos 
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analizar las permanencias de determinadas prácticas y percepciones, sin considerar que 
pasado y presente sean iguales. La inclusión de los animales no humanos en la cotidianeidad 
de las prácticas señala una incorporación y construcción de la animalidad conformando y 
reforzando el mundo social. 

En este sentido, consideramos que dos líneas deben ser consideradas como vías de 
indagación. Por un lado, la incorporación de la Encuesta Nacional de Folklore de (1921), 
atendiendo específicamente a las escuelas de la zona y áreas de influencia, en tanto fuente 
secundaria de información que nos permite acceder a expresiones culturales concretas 
de principios del siglo XX y al papel de los animales no humanos mencionados. Asimismo, 
consideramos fundamental incluir la observación participante en eventos sociales como 
fiestas patronales, casamientos, cumpleaños, como así también en actividades vinculadas 
a tareas del campo como yerras, domas, carneadas, entre otras. Además, consideramos 
en la medida de lo posible convivir con alguna de las familias entrevistadas en este trabajo. 
Esto permitirá el registro de significaciones manifestadas en la acción social y que reflejan 
el vínculo entre ambiente y animales no humanos (Geertz, 1994; Guber, 2005). Por otra 
parte, vemos la necesidad de incorporar otros paisajes en los cuales los motivos zoomorfos 
gravitan las prácticas, como Cerro Colorado (Sierras del Norte) y la sección sur del valle 
de Guasapampa (Sierras de Guasapampa). Además del arte rupestre, se considerarán 
también las representaciones zoomorfas presentes en otras materialidades con una 
cronología posterior al año 500 d.C. (i.e. estatuillas de cerámica, puntas de flechas con 
diseños, entre otros). 

En suma, consideramos fundamental ampliar nuestra mirada e incorporar la diversidad 
observada en las representaciones zoomorfas de otras áreas en un futuro análisis y ampliar 
la población a entrevistar en estas zonas, con el fin de constatar de qué manera esta práctica 
se replica y materializa.
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