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Introducción

El estudio de las representaciones visuales zoomorfas tiene 
larga data en la arqueología, en consonancia con la presencia 
recurrente que este tipo de motivos mantiene sobre distintos 
soportes desde tiempos muy antiguos. Las interpretaciones 
han ido variando conforme la disciplina modificaba sus bases 
teóricas y metodológicas, y si bien muchas explicaciones 
fueron dejadas de lado, los distintos aportes originaron ideas 
y conceptos destinados a entender la particular relación que 
siempre existió entre humanos y animales.

En este marco, esta tesis pone el foco en un motivo zoomorfo 
que, si bien presenta gran persistencia en su representación, 
no solo en el estilo Belén sino en otros de distintas regiones 
del país, no había sido estudiado hasta ahora en forma 
sistemática: el quirquincho. Para ello se analizaron diversas 
representaciones de este animal en piezas Belén de la región 
de Fiambalá (oeste tinogasteño, provincia de Catamarca), 
relevadas por el Proyecto Arqueológico Chaschuil Abaucán 
(PACh-A) a lo largo de los años de investigación en la región 
(Ratto y Basile, 2020).

Objetivos

1. Definir, a partir del análisis de las características anatómicas 
(forma del caparazón, cantidad de bandas móviles, forma 
de la cabeza, extremidades, proporciones) de las distintas 
especies de la familia de armadillos (dasypodidae sp. y 
Chlamyphoridae sp.) que habitan la región de Fiambalá, 
los atributos que permiten identificar su representación en 
la muestra de cerámicas Belén procedentes de distintos 
contextos del segundo milenio de la era.

2. Construir un repertorio morfológico, técnico y compositivo 
de estas imágenes en piezas cerámicas completas que 
funcione como referencia para la inclusión de fragmentos.
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3. Discutir el rol que las representaciones de quirquinchos 
pueden haber jugado dentro de los contextos y prácticas 
de las que participaron, contemplando la forma en que 
se combinan con el resto de las imágenes del repertorio 
visual, la pregnancia visual de los mismos, y los particulares 
hábitos de vida de estos mamíferos.

Hipótesis de trabajo

1. Las representaciones de quirquinchos son más frecuentes 
en el estilo Belén de lo que se ha considerado y se 
documentan tanto en cuencos como en tinajas, presentando 
distintos grados de cercanía con el modelo referente.

1.1 En el caso de algunos cuencos, la forma completa se 
involucra en la configuración de la anatomía del animal 
mientras que en otras es sólo el caparazón el que se 
sugiere mediante el empleo de trazos pintados o incisos. 

1.2 En el caso de las tinajas, algunos de los apéndices 
modelados que se encuentran en los laterales remiten 
al armadillo.

2. Dentro del repertorio de animales fantásticos 
tradicionalmente definido por Serrano (1958) y que suelen 
desplegarse en forma dual en el interior de las formas 
abiertas, existen algunos ejemplares que pueden ser 
clasificados como quirquinchos.

3. Los motivos de quirquinchos participaron de distintos 
ámbitos de circulación, uso y consumo, integrando lo 
cotidiano a través de la representación de un animal que se 
consumía en forma recurrente (Belotti, 2015; Miyano, 2017).

Marco teórico

La premisa conceptual que se sigue es la de considerar que 
detrás de las imágenes que se despliegan en los objetos que 
circulan, se utilizan y experimentan en forma cotidiana o en 
circunstancias específicas, existen prácticas y formas de 
hacer particulares que implican conocimientos profundos 
(Basile, 2009, 2012, 2013; Fiore, 2007, 2009). Las personas 
expresaron y fijaron en tinajas y cuencos sus preferencias 
visuales, configurando a través de ellas una parte significativa 
de sus modos de ver, imaginar, pensar, experimentar y construir 
el mundo en que vivían (Gallardo, 2005, citado en Basile, 2011).

Para poder estudiar puntualmente este tipo de representaciones 
zoomorfas, se consideraron los estudios de animalidad, que, si 
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bien no constituyen una corriente teórica unificada, concuerdan 
en que los animales no pueden ser entendidos simplemente 
como parte del mundo natural del cual los humanos sacamos 
provecho en forma de recursos (Cortés Zulueta, 2015), sino 
que, por el contrario, ellos poseen su propia agentividad para 
transformar su entorno (Ingold, [1992]2000; Merleau-Ponty, 
1956-1960]1995; Uexküll, [1934]1957). Además, los lazos que 
se tejen entre personas y animales son mucho más complejos 
y variados de lo pensado, y están atravesados por distintos 
grados de emotividad (Ingold, 1988; Lema, 2013; Mundkur, 
1988; Silva-Cañaveral 2011). Por tanto, las redes que se tejen 
entre personas, animales, plantas, objetos y paisaje, son las 
que dan sentido al mundo que se habita.

Metodología

La metodología se desarrolló en tres niveles. El primer nivel 
se orienta a la conformación de la base de datos general de 
piezas Belén regional (N = 117, correspondiente a 87 tinajas y 
30 cuencos), a partir de la cual se determinaron la intensidad 
de representación de cada motivo y las combinaciones de 
estos entre sí. A partir de esta base se generó una segunda 
muestra en la que sólo se incluyeron las piezas que contenían 
representaciones de quirquinchos (N = 60), el análisis se centró 
en evaluar lo que definimos, basándonos en Scott (1951) y 
Basile y Ratto (2010), como “pregnancia visual” de los motivos, 
para lo que se consideraron las técnicas empleadas, el tamaño 
de resolución y la ubicación de cada uno en el conjunto de la 
composición. Por último, centrándose ya exclusivamente en 
los motivos de armadillos (N = 119), se buscó determinar la 
gama de recursos plásticos empleados en su representación, 
y evaluar las especies específicas que podrían haber actuado 
como modelos reales de las imágenes. Para esto se definieron 
diversas variables operativas, se construyeron números 
binarios, y se aplicaron técnicas como test de hipótesis de chi 
al cuadrado y análisis de correspondencias simples.

Resultados y conclusiones

Primer nivel de análisis

Al medir la intensidad de representación de las clases de 
motivos, se observó que los quirquinchos predominan sobre 
todo en las tinajas, donde la frecuencia en que se hallan resultó 
mucho más alta de la esperada: ocupan el tercer lugar entre los 
motivos más repetidos, detrás de los escalonados y los trazos 
lineales, pero por sobre otros motivos sumamente recurrentes 
como los circulares y rectangulares. 

En cuanto a las combinaciones de motivos entre sí, las mismas 
difieren por tipo de pieza, aunque tanto en tinajas como en 
cuencos priman las asociaciones de armadillos con motivos 
no figurativos. En el caso de los motivos figurativos, los 
armadillos aparecen junto a vizcachas, animales fantásticos 
(en cuencos) y serpientes, lechuzas y animales felinizados 

(en tinajas). Es interesante que, con vizcachas, lechuzas, y 
serpientes, los armadillos comparten espacios, hábitos de vida, 
o se relacionan a través de la alimentación (ya sea en términos 
reales o mitológicos).

Segundo nivel de análisis

Luego de evaluar la pregnancia visual de cada clase de motivo, 
se llegaron a las siguientes tendencias:

Tinajas: Los quirquinchos son los motivos más uniformemente 
representados, siempre con pregnancia media, ya que, si bien 
no se ubican en los campos decorativos centrales, y a pesar 
de lo reducido de su tamaño, destacan con su volumen. 
Además, es un motivo muy repetido, de lo cual se infiere no 
sólo la insistencia en su representación, sino además la alta 
estandarización en el modo de hacerlo.

Cuencos: En el interior de los pucos el motivo tiene pregnancia 
baja, mientras que en la superficie externa tienen una 
pregnancia muy alta, puesto que ocupan la posición total, 
exclusiva de este motivo, en la cual el cuerpo total de la pieza 
coincide con la representación, por lo que hemos denominado 
a estos casos “pucos-quirquinchos”. Lo que el observador ve 
no es un puco con la imagen de un armadillo, sino un armadillo 
entero conformando un puco. 

Tercer nivel de análisis 

En cuanto a los recursos plásticos empleados, para los 
quirquinchos desplegados en tinajas suele modelarse la 
cabeza junto con las orejas (Figura 1.A-C), aunque también 
son comunes los casos donde se modela únicamente el 
caparazón (Figura 1.D). No hay ningún caso donde se hayan 
representado las patas/garras, y sólo en cuatro se modeló la 
cola. Sin lugar a duda, el rasgo por excelencia son las bandas, 
en general en forma de líneas horizontales, aunque también 
pueden dárseles otras formas como líneas onduladas, 
punteadas, o en diagonal (Figura 1.F-H). Además, hay muchos 
casos donde se acentúan las ondas generadas por las bandas 
vistas de perfil, confiriéndoles un aspecto acanalado (Figura 
1.E). Lo más habitual es registrar dos apliques por tinaja, uno 
en cada lateral, aunque hay casos en que el número se duplica 
(Figura 1.G-H).

En cuanto a los cuencos, en la mayoría se representan la 
cabeza, garras, cola y orejas. Aquí aumenta considerablemente 
el nivel de detalle, observándose los ojos, orejas y narinas del 
animal, e incluso a veces las placas del escudo cefálico y/o 
pélvico (Figura 2.A). Nuevamente el rasgo que prima son las 
bandas, la mayoría en forma de líneas horizontales, cubriendo 
la totalidad del cuerpo del animal (Figura 2.D) o sólo algunos 
sectores, por lo general los extremos cercanos a la cabeza 
y la cola (Figura 2.E) o, en un mayor nivel de abstracción, 
distribuidas en intervalos regulares (Figura 2.C).
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Finalmente, en los diseños dobles del interior de los pucos el único 
rasgo compartido son las garras y las bandas, de forma reticulada 
(Figura 2.B). Las representaciones duales que no poseen esta 
característica han sido clasificadas como animales fantásticos, 
debido a que los rasgos anatómicos son bastante exagerados y 
podrían ser atribuibles a más de un animal (Figura 2.B).

A pesar de este abanico de posibilidades en su representación, 
vale aclarar que en general el modo de resolver estos motivos 
es bastante homogéneo, lo que evidencia que los códigos 
socialmente compartidos para producir estas imágenes 
delimitan un repertorio de reglas que las hacen legibles por 
quienes comparten ese código.

Figura 1. Ejemplos de resoluciones plásticas del motivo de armadillo en tinajas. Fotografías PACh-A.

Figura 2. Ejemplos de resoluciones plásticas del motivo de armadillo en superficies internas y externas de cuencos. Fotografías PACh-A.
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Los últimos aspectos considerados fueron la actitud del 
animal, que coincidió siempre con el tipo de pieza y superficie 
de representación, y la identificación de especies concretas 
como referentes. Este último punto, sin embargo, no arrojó 
resultados claros.

En síntesis, si bien quedan aspectos por abordar y líneas 
que seguir, creemos que esta tesis constituye un aporte en 
relación no solo al análisis profundo de las representaciones 
de quirquinchos en particular, sino también a los conocimientos 
respecto del repertorio Belén regional y sus combinaciones. 
Los objetivos que nos planteamos demandaron el desarrollo 
de estrategias y herramientas metodológicas creativas que 
esperamos puedan ser útiles para su aplicación al análisis de 
otras imágenes y soportes. Finalmente, intentamos sumar 
perspectivas teóricas que, a pesar de ser conscientes de que 
su aplicación no resulta sencilla en arqueología, por carecer de 
los contextos de significación específicos, ayudan a ampliar y 
complejizar nuestra mirada acerca de los múltiples sentidos 
del material con el que trabajamos. 
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