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RESUMEN 

Para poder comprender un problema, debe existir algo que valga la pena cuidar o 

preservar. Este es el caso del paisaje cultural en el espacio local analizado, el occidental 

castellanoleonés y rayano con Portugal, un espacio social que a partir de sus 

conocimientos y prácticas ecológicas tradicionales expresa una gran biodiversidad. Este 

espacio en transformación constante por modelos culturales globales, que han deteriorado 

en gran medida sus ecosistemas agroganaderos comunales y extensivos, posee un cuerpo 

de conocimientos que se refleja en el espacio físico y simbólico. Sus relaciones se 

caracterizan en esta investigación incorporando recursos como la expresión gráfica, la 

imagen y el habla, la voz y la toponimia, para significar los componentes de su paisaje 

humano. El trabajo desarrollado se expone según un relato ternario, que permite ilustrar 

por un lado los patrones de apropiación y producción del espacio conforme una taxonomía 

de elementos del habla, un fondo compartido de experiencias que se identifica con el 

paisaje-naturaleza pero constituido por las personas y por otra parte, unas tramas de la 

memoria colectiva y personal del paisaje, significadas a través de una etnografía textual 

y visual. Se ha optado por una aproximación etnográfica simbólica, más que por una 

cronología histórica, lo que hace posible situar en contexto la creación y transformación 

de las representaciones que constantemente producen los grupos sociales. Los datos 

producidos son fruto de la coparticipación, pertenecientes tanto a los informantes como a 

la autora de la investigación. 

Finalmente, el paisaje asociado a estos espacios periféricos se aborda como interacción 

entre las personas y su entorno, su medio ambiente, un paisaje biocultural que muestra la 

diversidad de las comunidades locales, pues mantienen a través de la memoria y el 

lenguaje un patrimonio inmaterial individual y colectivo, un paisaje cultural entendido 

como construcción humana. 

El diseño de un método visual cualitativo y participado para la información y la 

producción de datos etnográficos, los patrones y tramas de los sistemas agrosilvícolas, 

reajustan una nueva visión para un futuro resiliente de la memoria del paisaje actualizada 

desde procesos múltiples. 

 

Palabras clave:  Antropología del espacio, paisaje cultural, conocimientos 

tradicionales, etnografía simbólica 
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EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN I: BLOQUE TEÓRICO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El modelo de desarrollo que ha informado y dominado la producción a escala mundial 

hasta el presente ha estado ligado a un crecimiento caracterizado como industrial y 

urbano, que ha dirigido la marcha de la humanidad en todos sus órdenes, un modelo global 

que ha generado profundos desequilibrios. 

La crisis reciente producida por el Covid-19 nos puede impulsar a la búsqueda de salidas, 

un nuevo modelo de desarrollo que permita crecer sin destruir y desvalorizar las 

preexistencias como ha sido la tónica precedente. Es ahora cuando cobran mayor 

relevancia la salud, los cuidados, el medio ambiente o los alimentos por citar alguno de 

los bienes fundamentales en la respuesta a la incertidumbre. 

En este sentido y en línea con otros trabajos que abordan las pautas determinadas por la  

interacción Naturaleza-Sociedad, esta investigación incorpora los conocimientos 

ecológicos en relación al uso sostenible de la biodiversidad, analizando el cambio cultural 

producido por problemas concretos y también comunes a diversos sistemas 

agrosilvopastoriles1, entre los que destacan la restricción de la movilidad de las cabañas 

ganaderas, los cambios a un sistema productivo intensivo, el espacio planificado, los 

procesos de periurbanización y rururbanización o la estructuración de estrategias para 

procurar la custodia de la herencia cultural medioambiental y el paisaje, desarrollándose 

en el escenario social que proporciona el occidente de Zamora pero no son en su totalidad, 

siempre hay un mayor o menor grado de mezcla o combinación con otras áreas próximas 

de León o Salamanca, e incluso con la Tierra de Miranda fronteriza con las anteriores en 

la parte portuguesa.  

El esfuerzo se dirige en la presente propuesta a exponer un relato con métodos gráficos 

fruto de encuentros con las propias técnicas, saberes, conocimientos y normas 

consustanciales asociadas a las prácticas de apropiación y producción del espacio en este 

medio específico. Realidades como el comunitarismo agrario, el autoabastecimiento, la 

pequeña escala, el valor de uso frente al valor de cambio, son consecuencia de otras 

 
1 Un sistema agrosilvopastoril es la combinación de agricultura y manejo ganadero en una misma unidad 
de producción. La relación entre ambos se trata de un sistema ecológico producido por la acción del hombre. 
Hasta los años setenta del s. XX en el ámbito geográfico objeto de este trabajo la unidad familiar era la 
unidad de producción, dónde siembra y recolección se realizaban con tracción animal y el pastoreo 
extensivo y trashumante que aún se mantiene, han condicionado tanto las tierras de cultivo, como el monte 
y los caminos o el hábitat, la casa. Todo ello ha cristalizado en un paisaje específico y concreto, el paisaje 
agrario de la raya hispanoportuguesa y occidental castellanoleonés. 
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lógicas de producción, de otro empleo del tiempo, reflejadas en aquellos elementos 

naturales y culturales que nombrados de determinada manera y recordados, conforman 

en su conjunto un paisaje agrario característico, un legado vivo del que disponemos en 

nuestro presente.  

 
Fig. 1. Situación geográfica que corresponde al escenario social de este trabajo: León, Zamora, Salamanca 

y Concelho de Miranda, Braganza-Portugal. Base cartográfica del IDECyL sobre la que se superponen las 

áreas comarcales transfronterizas y occidentales castellanoleonesas en las que se ha realizado trabajo de 

campo. Esther Prada, mayo 2020. 

 

La investigación incorpora de forma deliberada la expresión gráfica y el dibujo como 

recursos de información y datos producidos en el trabajo etnográfico, con el fin de referir 

una construcción cultural asociada a lugares y circunstancias concretas, permitiendo al 

mismo tiempo acceso al conjunto de referencia. Como estructura, el trabajo se muestra 

mediante una descripción en tres niveles con el propósito de exponer los elementos y 

patrones del paisaje constitutivos de este espacio.  

Un primer nivel como modelo cultural de poblamiento, que alude a los conocimientos 

ecológicos tradicionales relativos a la gestión de los recursos y los ecosistemas asociados 

desde acciones cotidianas. Un segundo nivel relacionado con los modelos ecosistémicos 

de apropiación y producción del espacio físico, un entorno local material y simbólico pero 

entremezclado con un entorno de referencia global. Un tercer nivel orientado a la 

resiliencia, espacios y paisajes de la memoria colectiva y personal, modos de ser fruto de 

unas relaciones concretas con el ambiente. Esto es, un modelo cultural de repoblamiento 

que redescubre los saberes transmitidos de generación en generación, en el que los usos 

de las memorias redefinen y reajustan procesos múltiples, al modo de patrimonio 

sostenido desde la comunidad local y el desarrollo rural. 
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2. ANTECEDENTES 

En la antropología realizada en España el enfoque rural se ha tratado a partir de diferentes 

perspectivas entre otras, desde la problemática urbano/rural (Caro Baroja, 1966; Kenny 

1962), a partir de una visión foránea (Behar, 1986), en recopilaciones de folklore (Díaz, 

1986) según el punto de vista urbano (Cátedra, 2012), desde la significación de las formas 

arquitectónicas y los espacios de las granjas, como menciona Rodríguez Campos tanto 

para la conservación cultural del paisaje rural como por su importancia en la 

representación del espacio y el tiempo, con el fin de la construcción de biografías 

individuales (Rodríguez Campos, 2008), o referido a la cuestión rururbana con propuestas 

concernientes al turismo que permitan la promoción de productos locales (Pereiro, 2015).  

Partiendo de una perspectiva contemporánea de reflexividad2, por los procesos de 

urbanización sociocultural y la diversidad de agentes presentes con nuevas actividades 

centradas de forma significativa en el turismo, las actuales ruralidades se asocian a 

espacios habitados por grupos humanos dinámicos y cambiantes aunque seguramente 

siempre fue así dado que todas las sociedades son dinámicas, no tanto las miradas que 

han proyectado una negación de ese dinamismo por situar sus premisas de partida en un 

urbanocentrismo (Roseman, Prado y Pereiro, 2011).  

Dentro de este planteamiento, el presente trabajo explora el paisaje cultural en la esfera 

de atención a la antropología del espacio (Velasco y Sama, 2019), su apropiación y 

producción (Lefvbre, 1974) y en la aproximación etnográfica al mismo a través de un 

sistema de representación simbólico, expresado por el habla y por la utilización del dibujo 

y la imagen como estrategia para la formulación del texto antropológico. En este sentido, 

Ingold se plantea la cuestión sobre la semejanza entre caminar, tejer, observar, narrar, 

cantar, dibujar y escribir, incluyendo diferentes aspectos de la actividad cotidiana a partir 

de los que los seres humanos generamos líneas y trazados que percibimos como 

movimiento, tales son los caminos, un tipo de líneas a lo largo de los que las personas 

adquieren conocimiento del mundo que les rodea (Ingold, 2007). 

 
2 El concepto reflexividad en antropología se asocia al trabajo de campo etnográfico intersubjetivo, entre 
sujetos, un “trabajo de construcción de una representación de la realidad social” fundado en el diálogo como 
describe Bordieu, en el que ya no se presupone el objetivismo y neutralidad asociado a contextos coloniales 
y normas clásicas -denominadas como tales por Renato Rosaldo-. Este giro de interpretación fue iniciado 
por Clifford Geertz con su obra The interpretation of cultures en 1973 (Monge, 2008). 
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Los aportes del dibujo y su significación son conocidos para la observación etnográfica, 

el dibujo figurativo o reflectivo en el sentido de reflejar aquello que vemos al margen de 

cualquier otro código simbólico, se trata de un papel primordial expresado por Julio Caro 

Baroja:   

Como etnólogo y etnógrafo, el dibujo me parece una herramienta de trabajo 

indispensable y lo considero como elemento fundamental para comprender. Nada 

de cosa auxiliar, complementaria o subsidiaria. No. […] Porque un dibujo siempre 

supone una selección, realce de los elementos significativos y exclusión de los que 

no lo son. Un dibujo supone un acto mental complicado y dirigido a algo, a un 

objeto en sí. Ante algo que parece lo mismo, un ojo resalta un elemento; otro, otro. 

Para un ojo, la sombra y la penumbra son lo esencial… Para otro es la línea 

constructiva de la casa, aunque esté envuelta en sombras. Para otro algunos 

detalles. Hay tantas realidades como ojos; y la ciencia no es más que la 

multiplicación consciente de esas realidades, y el arte lo fue antes que ella (Caro 

Baroja en Alvar, 1987. pp 852). 

También Taussing que ha desarrollado su trabajo de campo principalmente en áreas 

rurales de América Latina, significa la importancia del relato corporal y el poder del 

dibujo como instrumento etnográfico (Taussing en Montesinos y González, 2017). 

La práctica en esta investigación en consecuencia, parte de un enfoque reflexivo, visual 

y de voz, interesándose tanto por el procedimiento gráfico, mapas y diagramas como por 

el habla, instrumentos de mediación entre la comunidad y el territorio, el espacio físico. 

Esta práctica de representación y metodológica posee por otra parte, una considerable 

potencialidad acerca de aspectos divulgativos sobre el conocimiento ecológico de las 

poblaciones. En este sentido puede presentarse como elección válida para la producción 

de documentos antropológicos, dado que el dibujo se trata de un dato generado en el 

proceso de la investigación, una memoria activada e incorporada a través de las imágenes 

y los nombres, el lenguaje que recrea el paisaje. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

En emergencias sanitarias como la que hemos estado viviendo necesitamos de la 

experiencia y conocimientos de una amplia gama de disciplinas, las epidemias son 

fenómenos biológicos, pero también sociales. Así, Chaparro señala que antropólogos 

como Melissa Leach desempeñaron un papel importante en la lucha contra la epidemia 
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de ébola en África occidental mediante su Plataforma de Antropología de Respuesta al 

Ébola respetando en lo posible las tradiciones de las comunidades (Chaparro, 2020). En 

relación con ello y partiendo de un criterio antropológico, sería necesario señalar la 

necesidad del apoyo a espacios de concertación en los que participe la comunidad local, 

dado que son los portadores de manifestaciones, prácticas y conocimientos ecológicos en 

un contexto global, aspecto poco valorado hasta el presente en nuestras sociedades más 

tendentes a primar la mano experta. 

Desde otro ángulo, la participación de los actores en la selección, uso y transformación 

de su paisaje como patrimonio, deviene para la antropología una aportación fundamental 

al debate patrimonialista, ya que sin la participación de los distintos colectivos que 

componen nuestras sociedades y cómo se cuestiona Pérez Galán: ¿cómo se puede 

determinar hasta qué punto coinciden los bienes declarados con aquellos considerados 

como representativos de la identidad de la comunidad local? (Pérez Galán, 2011). 

El presente trabajo pretende aportar diferentes aspectos de importancia particularmente 

desde tres ámbitos, académico, ambiental e institucional.  

Como implicación académica, hasta el presente resultan escasas las investigaciones 

acerca de grupos sociales con economías agroganaderas pastoriles extensivas centradas 

en la imagen gráfica sobre su organización espacial y territorial, en qué medida siguen 

manteniendo la gestión de su terrazgo según las prácticas aprehendidas y heredadas, 

aunque no desde la nostalgia, sino valorando hasta qué punto pueden seguir resultando 

ventajosas para el presente tramas de actuaciones y relaciones que proyectándose hacia 

el futuro, se encuentren adaptadas al momento actual, permitiendo cambiar el modo de 

mirar y divulgar mediante otros mapas cualitativos la imagen de estos paisajes nombrados 

y representados. 

En cuanto a las implicaciones ambientales, sin duda existen valores e interés añadido por 

las evidentes connotaciones para el desarrollo de nuevos modelos más sostenibles. La 

importancia de los agroecosistemas y los servicios que nos brindan, que favorezcan tanto 

la productividad como la resiliencia, resulta especialmente relevante en el actual 

panorama de cambio climático, así como el valor socio-cultural y también económico de 

la multifuncionalidad derivada de la ganadería extensiva, el pastoreo y sus elementos 

materiales e inmateriales asociados, identificándose como una función social muy 

estimada la apreciación estética, los servicios de ocio de estos paisajes agrarios o la 

producción de alimentos de calidad ligados al territorio. 
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Por último y en lo referido a las implicaciones institucionales, en ámbitos como las 

Naciones Unidas que tratan de gestionar las grandes crisis contemporáneas, alimentación, 

medio ambiente y pérdida de diversidad biocultural o “patrimonio biocultural” 3, resaltan 

por un lado las comunidades locales que representan ejemplos de riqueza e innovación 

por la articulación entre su evolución con el de su medioambiente, distinguiéndose por 

otro lado el reconocimiento del paisaje como parte del Patrimonio de la Humanidad. En 

este sentido la investigación planteada es relevante para aportar entendimiento sobre los 

procesos de apropiación y producción del espacio, así como reelaboraciones físicas y 

simbólicas sobre su identidad. 

 

4. PLANTEAMIENTO Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

Dentro de esas nuevas ruralidades lo que diferencia los conocimientos ecológicos 

agrosilvopastoriles de otras actividades, es su emergencia en la actualidad como 

elementos determinantes para el buen funcionamiento de los ecosistemas agrarios, que 

actúan al modo de infraestructuras verdes promoviendo la combinación y la mezcla de 

diferentes hábitats, encontrándose respaldado su uso aquí porque los vienen manejando 

organizaciones como UNESCO, FAO o UICN. En este sentido, las personas que 

participan con sus prácticas en estos procesos construyen sus propias representaciones, 

se trata de procesos sociales, realidades que comunican determinadas formas de hacer 

paisaje. 

4.1 ¿Qué son los Conocimientos Ecológicos Tradicionales? 

Los conocimientos tradicionales se refieren a esas prácticas que las comunidades locales 

han adquirido a partir de la experiencia, mediante ensayo y error, adaptándolas tanto a la 

cultura como al medio físico local en el que se insertan. Durante mucho tiempo como 

indica Gómez-Baggethun la actitud mostrada por la ciencia formal hacia el conocimiento 

tradicional ha sido de desinterés. Sólo en el actual contexto de preocupación por la crisis 

ecológica se les ha empezado a prestar una atención significativa (Gómez-Baggethun, 

2009). Son transmitidos de generación en generación de forma oral y se refieren por lo 

general a la propiedad colectiva, reconociendo el CDB la dependencia estrecha entre las 

comunidades locales y sus recursos biológicos. El CDB, ratificado por España en 1994, 

en su art. 8 establece:  

 
3El patrimonio biocultural se trata de un concepto surgido de la sinergia entre la reivindicación de pueblos 
originarios y el ambientalismo crítico (Maffi, 2005). 
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Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los 

conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades locales que 

entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más 

amplia, con la aprobación y la participación de quiénes posean esos 

conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios 

derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se 

compartan equitativamente (CDB, 1992). 

Por otra parte el término “conocimientos tradicionales” -CCTT- como establece la OMPI 

de manera general, engloba tanto el propio contenido de los conocimientos, las 

expresiones culturales tradicionales, sus signos y símbolos distintivos, como los sistemas 

sociales que los crean, 

 incluyendo por tanto, experiencia, práctica y aptitudes e innovaciones. El uso del término 

“conocimiento ecológico tradicional” se ha establecido entre otros a través del trabajo de 

la UICN con ese nombre (Berkes, Colding y Folke, 2000). 

España regula los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos a través de la Ley 

42/2007 de Patrimonio Natural y la Biodiversidad tras su modificación por la Ley 33/2015 

y el Real Decreto 124/2017 de 24 de febrero, recogiendo la necesidad de su 

documentación y conservación como parte del concepto de utilización sostenible de la 

biodiversidad.  En las últimas dos décadas, los conocimientos ecológicos tradicionales 

han ganado cada vez más atención como fuente de información para la ciencia, la política 

y la gestión ambiental, prueba de lo cual es la realización del Inventario Español de 

Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad (Pardo de Santayana et al, 

2014). 

Las prácticas locales para el uso y la gestión de los ecosistemas vinculan un conjunto de 

conocimientos sobre las relaciones de sociedades humanas específicas con los entornos 

en los que viven, son diferentes del conocimiento científico, dos modos paralelos de 

adquisición de conocimiento sobre el universo pero complementarios (Levi-Strauss, 

1962), con un gran potencial para enriquecerse mutuamente en la información de los 

procesos de toma de decisiones y la mejora de la comprensión sobre su dinámica, 

proporcionando información para el manejo de especies, hábitats, servicios 

ecosistémicos, áreas protegidas y paisajes antropizados en general (Hernández-Morcillo 

et al., 2014). 



Niveles de apropiación espacial, paisaje y conocimientos tradicionales: Un diseño visual para la información etnográfica 

Esther Isabel Prada Llorente - TFM Máster en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones                                                        16                                                                                                               
 

Para que un conocimiento se considere tradicional debe ser conocido o practicado en una 

zona al menos durante treinta años, período que permite la transmisión generacional 

(Pardo de Santayana et al, 2014), conservando un carácter dinámico, es decir, cambia a 

medida que absorbe nuevos componentes y adapta y modifica los que ya tiene 

(Menéndez, 2009). Resulta conveniente y necesario su registro y transmisión a la 

sociedad en general ya que como señalan los ODS de la Agenda 2030 referidos al carácter 

transversal de lucha contra el cambio climático, concretamente los Objetivos 11 y 13 

indican las acciones en ámbitos como el urbano y el rural y en sectores especialmente 

vulnerables a los impactos del cambio como la agricultura, el turismo, el agua o la energía, 

requiriendo de una mejora en educación así como un incremento en  los esfuerzos de 

protección del patrimonio cultural y natural, que permitan crear vínculos entre las zonas 

urbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional4. 

Desde otro punto de vista, los conocimientos tradicionales también se enmarcan en la 

consideración patrimonial a través de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de París de 17 de octubre de 2003 de la UNESCO, que considera 

Patrimonio Cultural Inmaterial además de usos, representaciones y expresiones, los 

conocimientos tradicionales sobre actividades productivas, procesos y técnicas que junto 

a los objetos y espacios culturales, reconozcan les son inherentes las comunidades, grupos 

o individuos, tal como señala el  IPC en el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio 

Cultural Inmaterial5. 

En el área geográfica objeto de la presente investigación las prácticas relacionadas con el 

pastoreo estacional, la ganadería extensiva y la gestión histórica comunal y privativa de 

su espacio agrosilvopastoril característico, debido a la regresión y envejecimiento de la 

población así como la falta de relevo generacional que continúe dinamizándolas, se van 

perdiendo a medida que desaparecen sus depositarios, las personas más envejecidas de la 

comunidad local. El presente trabajo constituye una herramienta de exploración en este 

sentido a lo largo del cuál, se realiza un acercamiento a través de una metodología 

cualitativa gráfica y de voz que permita así mismo la divulgación para la generalización 

del modelo a otros entornos, sirviendo a la preservación del patrimonio ecológico y 

cultural. 

 
4 https://www.agenda2030.gob.es/es/documentacion 
5 http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/salvaguardia-patrimonio-
cultural-inmaterial/ 
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4.2 ¿Por qué estudiar el paisaje y los conocimientos tradicionales relativos a los 

ecosistemas y la apropiación del espacio desde la antropología?  

En estos tiempos a medida que los lugares y localidades reales se desdibujan cobra cada 

vez más importancia la “idea” de lugar, ya que la relación entre los pueblos y lugares 

como algo sólido se trata de una noción en flujo constante. La visión antropológica en un 

mundo como éste, resulta importante para entrenar la observación de los procesos a través 

de los cuales, las poblaciones móviles construyen las nociones del lugar en el que están y 

de la tierra natal que han dejado atrás, ya que el lugar recordado sirve a una población 

dispersa como ancla simbólica de la comunidad (Gupta, et al., 2008). 

Desde otra perspectiva, el creciente interés en torno al patrimonio y paisaje cultural, así 

como la gestión en sus manifestaciones tangible e intangible, se ha convertido en lugar 

común de instituciones públicas o privadas a nivel local, nacional e internacional (Pérez 

Galán, 2011).  Sin embargo, la evolución del concepto patrimonio cultural, histórico, 

etnológico o etnográfico, se ha encauzado desde una pretendida forma de identidad 

sociohistórica, legitimizando institucionalmente procesos culturales con una 

participación desigual (Santamarina et al., 2008). Con base en esta perspectiva 

patrimonial, espacios, productos y comunidades han convertido en marketing y marca 

distintiva “lo natural” basándose en la fórmula estadounidense de áreas naturales 

protegidas, exportándose al resto del mundo como paradigma de la conservación 

(Santamarina, 2012). A este respecto la antropología tiene un rol importante para analizar 

cómo el medio ambiente es construido, representado, apropiado y mantiene su carácter 

conflictivo (Brosius en Skil 2014). 

Un grupo puede articular alternativas en distintas formas movilizándose a favor o en 

contra de algo. En este sentido, la antropología interesada por los movimientos 

ambientales plantea entre algunos de sus ejes centrales el énfasis en la conflictividad y la 

globalización de discursos y movimientos, una disposición a la realización de estudios 

sobre la relación entre la gente, la tierra y los recursos en procesos locales y globales. Por 

la crisis de las prácticas tradicionales que ha producido un cambio en cuanto a los sistemas 

productivos, se ha generado una transición de los sistemas agrosilvopastoriles hacia una 

economía del sector terciario principalmente el turismo, resultando beneficioso para ello 

la utilización de herramientas y conceptos de diferentes disciplinas entre las que destaca 

la antropología. 

Para zonas periféricas como la del presente estudio, la fórmula de transformación de la 

naturaleza en mercado abre posibilidades de desarrollo económico, tal es el ejemplo 
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“marca” RBTMI-Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica que incluye áreas 

del occidente de Zamora, Salamanca y Tras-Os-Montes en Portugal, desde la que se 

pretende promover los recursos locales, bienes y servicios, incluyendo productos 

agroalimentarios, artesanía y promoción turística de los territorios enclavados en la 

misma. Su objetivo fundamental, apostar por el desarrollo sostenible de la población local 

poniendo al servicio del turismo la naturaleza que engloba la RBTMI. La naturaleza es 

más natural cuanto más abrupto sea el paisaje, en el caso que nos ocupa claramente 

precisado. Pero la participación de la población en los citados procesos es más simbólica 

que real, dado que son las instituciones que definen un modelo de gestión en diferentes 

niveles, lo que conlleva una jerarquía que desplaza el conocimiento local evidenciándose 

en cambios físicos, transformaciones en usos y percepciones sobre el lugar. 

Algunas tareas y percepciones del “pasado” coexisten con las del “presente”, 

posicionándose de forma simultánea al modo de sustrato histórico que aún pervive, 

sistemas de explotación que propician prácticas y relaciones que poco tienen que ver con 

los conceptos medioambientales y turísticos predominantes. 

Cada vez más investigadores desde diferentes disciplinas apoyan el conocimiento y 

divulgación de las prácticas tradicionales agrosilvopastoriles que se pierden mediante 

estudios y sensibilización. La antropología en este aspecto da muestras de empatía con el 

ser humano y la diversidad cultural sin injerir -emic- directamente en los procesos, pero 

si desde una postura -etic- cercana, puesto que ejercita  la observación reflexiva sobre los 

movimientos de los miembros de la comunidad local, readaptados a las coordenadas 

espacio temporales de forma multisituada (Marcus, 1995) para su posterior divulgación.  

4.3 ¿Por qué la correlación antropología y dibujo? 

El arquitecto Semper a mediados del s. XIX opinaba que hilar, trenzar y tejer se 

encuentran entre las prácticas más antiguas de las que derivan el resto, incluidas las 

constructivas y textiles. Los hombres realizaban con las manos cercados y corrales hechos 

de palos y ramas antes que muros y trenzaban redes antes que producir atuendos. Al igual 

que el surco de un arado abre la tierra con su reja describiendo una línea en su trazado 

creando a su vez una superficie, en una taxonomía inicial Ingold denomina hilos y trazos 

a aspectos de la vida cotidiana, independientemente que se presenten como hilos tejidos 

o como trazos escritos (Ingold, 2007). En este sentido los caminos en tanto que líneas se 

perciben como un movimiento, por ello y como señala el autor, colonialismo no es la 

imposición de un mundo lineal sobre otro no lineal, sino la imposición de un tipo de línea 

sobre otro, transformando los trazados por los que transita la vida (Ingold, 2007). Sobre 



Niveles de apropiación espacial, paisaje y conocimientos tradicionales: Un diseño visual para la información etnográfica 

Esther Isabel Prada Llorente - TFM Máster en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones                                                        19                                                                                                               
 

este particular, la organización del espacio relaciona haces de líneas a veces concentradas 

en determinados puntos (Velasco y Sama, 2019). 

Los itinerarios y desplazamientos son los que organizan el tejido o trama de relaciones y 

es en este sentido, que una representación dibujada del paisaje vivido y experimentado 

como imagen de esas relaciones y tramas, a través de las marcas y huellas materiales - 

fuentes, piedras, árboles, paredes de rocas, caminos- e inmateriales, que incluyen la 

memoria -voces y toponimia-, fija estos elementos a lugares determinados y nos hace ver 

que el territorio no se encuentra dividido por fronteras sino entreverado de elementos y 

relaciones en el paisaje, un paisaje variable pero marcado por la materia y por la 

imaginación. A tal efecto, el acto de recordar se concibe por otra parte como performativo, 

como una acción que se realiza por medio de su expresión, al igual que el dibujo se realiza 

en su propia práctica o el camino se realiza caminando, aunque se recorra el mismo 

territorio se trata en cada ocasión de un movimiento nuevo. 

La conveniencia de implementar prácticas multidisciplinares a partir de Geertz y Clifford, 

así como desde un planteamiento de reflexividad es decir, revelar sistemática y 

rigurosamente la metodología y a uno mismo como el instrumento de generación de datos 

(Ruby, 1980), pueden avalar la práctica gráfica antropológica considerando al 

antropólogo en su experiencia del campo además de observador, como participante en la 

representación del mismo, al tiempo que puede convertir su experiencia etnográfica en 

texto visual. 

4.4 Contexto y precedentes sobre la elección 

En un momento de mi vida me propuse introducirme en las tareas de estas comunidades 

locales transfronterizas y del occidente de Castilla y León en particular la comarca de 

Sayago, afectadas por la emigración rural y los drásticos cambios que comienzan a 

acaecer en los años setenta del pasado siglo, abordando con un gran esfuerzo y sin 

dotación presupuestaria mi tesis doctoral en la ETSAM. El trabajo realizado desde la 

óptica territorial, urbana y arquitectónica, con el dibujo analógico como principal 

herramienta y otros tipos de expresión planimétrica y altimétrica, plasmados hasta la 

fecha en diferentes publicaciones, me ha servido para darme cuenta de la lejanía social 

establecida durante tanto tiempo sobre el espacio concreto de la periferia zamorana. El 

fin, indagar acerca de los motivos referidos a la pérdida de sus prácticas tradicionales 

ahora denominadas ecológicas y el paisaje en que cristalizan, las de una sociedad 

configurada por labradores y pastores con un lenguaje, dos modos de vida que confluían 

en una misma figura representada en Lucas Fernández y Juan de la Encina con un habla, 
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la de los pastores o de los “rústicos” (Guijarro, 1999; Del Río, 2002), haciendo Dámaso 

Alonso  la observación que el habla de estos pastores remite a los pueblos de Salamanca 

sitos en el entorno de Ledesma (Alonso, 1942 en Bobes, 1968). 

Diferentes autores consideran el habla de este espacio como “lenguaje pastoril”, habiendo 

sido adulterada para aplicarse a todo lo rústico, con consideraciones tales como “mal 

vestido”, “lenguaje bárbaro”, “tan zafios como son en el vestir, lo son también en el 

lenguaje”, etc. (Covarrubias en Bobes, 1968), una herencia que difícilmente se olvida por 

parte tanto de vecinos como de foráneos. 

Las circunstancias por vivencias y experiencias han hecho que mi interés se haya vuelto 

hacia un tipo de colectividad que apenas sobrevive, eminentemente ganadera, que ha 

forjado la disposición y estructura de los paisajes agrarios transfronterizos gracias a los 

que  se mantiene una considerable biodiversidad, colaborando y asesorando para 

posibilitar el acceso al conocimiento sobre su organización espacial física o territorial, 

tanto a través de diferentes proyectos para instituciones como la JCyL, MAPA, UVA, 

UPM o Instituto del Paisaje de la Fundación Duques de Soria, como por mi participación 

en los Congresos Nacionales I y III de Vías Pecuarias y Trashumancia celebrados el 

primero en 2005 en Madrid y el tercero en 2018 en Teruel,  en Jornadas  sobre 

Pastoralismo celebradas en la UA y también en el IPC en la Escuela de Patrimonio de 

Nájera recientemente en 2019.   Igualmente mi implicación en la Plataforma por la 

Ganadería Extensiva y el Pastoralismo en España, una propuesta de organización de 

carácter participativo que agrupa personas y entidades de todo el estado interesadas en 

potenciar y mantener esta actividad, que trabaja principalmente a través de redes sociales 

y sobre todo lista de correos, en la que los miembros que la forman intercambian 

experiencias y opiniones  centradas en los temas de la ganadería extensiva, de pasto, de 

montaña, pastoreo y trashumancia y el reconocimiento de sus beneficios 

medioambientales  y  sociales sirviendo como escaparate y altavoz hacia la sociedad6, me 

ha permitido contrastar a partir de otros criterios y enfoques, problemáticas relativas a 

colectivos móviles resultando una experiencia muy enriquecedora. 

Desde otra perspectiva, la pregunta fundamental sobre qué punto de observación convenía 

a una visión de conjunto de todo este espacio, a qué coordenadas de espacio-tiempo 

adscribir el punto de vista de actores diversos, me llevó a confeccionar o especular con 

un código espacial para el conocimiento del uso y producción específicos de este entorno 

 
6 http://www.ganaderiaextensiva.org/about-us/ 
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particular, reflejo de prácticas concretas qué en su conjunto describen un espacio social y 

un patrimonio biocultural (Maffi, 2005), pero con un ánimo universalista  con el fin de su 

aplicación a otros espacios y territorios. 

Las inquietudes desprendidas de este proceso me han llevado a la elaboración del presente 

trabajo, fruto tanto de una recopilación de trabajos de campo realizados desde la ya lejana 

lectura de mi tesis doctoral, como de nuevas reflexiones desde la investigación 

etnográfica, lo que me ha permitido una nueva visión y profundización sobre este espacio. 

Se entiende que en el ámbito fronterizo y otros del occidente castellano y leonés así como  

del otro lado de la frontera hispanoportuguesa, las paredes de piedra seca con especies 

alineadas a ellas como la encina, el roble o el fresno, los montes comunales, las dehesas, 

las vías pecuarias, el pastoreo y las antiguas casas de labranza, nos hacen comprender e 

interpretar un conjunto de prácticas agroganaderas que han desempeñado un papel 

fundamental en la demarcación de la propiedad o la producción de alimentos y el 

autoabastecimiento. Su materialización es producida por los saberes y conocimientos 

ecológicos tradicionales sobre la biodiversidad, pero se encuentran intercaladas con otras 

formas de producción y organización espacial, que muestran la incompatibilidad de la 

conservación con la modernización de la agricultura o la incertidumbre por la 

despoblación rural, condiciones de producción en diferentes posiciones del espacio social 

que se desarrollan en diversas formas, lugares y momentos concretos. 

 

5. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DEL TRABAJO 

5.1 Hipótesis  

La investigación parte de dos hechos fundamentales: 1) la importancia de los 

socioecosistemas agrarios y su resiliencia frente al cambio climático y 2) el valor y 

significación del espacio simbólico. En este punto, la cuestión que me planteo es si bajo 

esta óptica un relato gráfico sobre las prácticas tradicionales que organizan el espacio, 

suponen una oportunidad para un cambio de mirada. A este interrogante le siguen otros 

complementarios tales cómo sus singularidades, qué aportan para la salvaguarda del 

paisaje y la identidad propia y cómo influye en la construcción de su resiliencia.  

Hoy en día está reconocido que los conocimientos tradicionales poseen un carácter 

holístico ya que se trata de un cuerpo acumulativo de conocimiento, práctica y creencia 

sobre la relación de los seres vivos entre sí y con su entorno (Berkes et al. 2000).  A este 

respecto, las consecuencias de la implantación de unos sistemas de intervención y 

planificación globales sobre el espacio local ajenos a éste, se ha traducido en 
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desequilibrios crecientes resueltos en favor de unos intereses económicos que 

transcienden los espacios culturales definidos.  

También para la superioridad urbana, las comunidades agrosilvopastoriles que han 

modelado paisajes con una gran significación, han devenido invisibles por la falta de 

especialistas preparados para comprender la buena gestión ecológica y sostenible que 

evidencian estas prácticas y el manejo extensivo y colectivo de la tierra, un gobierno 

previo al espacio planificado y próximo al contexto natural que se ha visto aprisionado 

entre el “desarrollo” y la “conservación”. Como señalan algunos autores, esta 

combinación de culto a lo silvestre por un lado y fetichismo del crecimiento económico 

de otro ha engendrado un sistema de ordenación territorial polarizado, en el que pequeños 

islotes verdes dedicados a la conservación afloran sobre una extensa matriz de territorios 

degradados al servicio del desarrollo (Gómez-Baggethun, 2009). 

Los conocimientos tradicionales marcan diferencias culturales entre las comunidades 

locales en tal sentido, el deterioro de las estructuras sociales que los sustentaban y la 

pérdida de los dialectos locales, la diversidad biocultural, se trata de uno de los factores 

concretos que han actuado en favor de su regresión (Gómez- Baggethun, 2009). 

Así pues, la hipótesis de partida de este trabajo es manifestar mediante la evidencia visual, 

que en este espacio periférico y de frontera los conocimientos ecológicos tradicionales 

asociados a los diferentes socioecosistemas como los cortineos, los comunales y las 

dehesas, fomentan la resiliencia al tiempo que su paisaje cultural constituye un elemento 

patrimonial significativo. 

A través de un método cualitativo, exploración gráfica, voces y topónimos que sustentan 

el paisaje, intento relativizar y objetivizar la propia experiencia sobre el campo con la 

lógica de reflexión de Clifford Geertz según la cual, entre las posibilidades del método 

etnográfico se encuentra la observación personal (Geertz, 1973), así como desde el 

sentido de Rosana Guber, qué introduce el motivo por el que alentar una metodología 

artesanal en la era de la informática e internet: la aprehensión por parte del investigador 

de las estructuras conceptuales con las que la gente actúa para hacer inteligible, tanto su 

conducta como la de los demás en el texto o medio de representación antropológico 

(Guber, 2011). Como argumenta Bourdieu, el objetivo de la reflexividad consiste en 

objetivar la relación subjetiva con el objeto, condición que permite la objetividad 

científica (Bourdieu, 2001). 
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5.2 Objetivos  

El escenario social objeto de este trabajo se presenta con el propósito de analizar y 

valorizar de forma simbólica los recursos del paisaje fruto de conocimientos ecológicos 

tradicionales, que debidamente ajustados y transformados ofrecen alimento, hábitat, 

combustible y regeneración de biodiversidad, al tiempo que muestran a través de la 

memoria y el recuerdo nombrado, la garantía de una continuidad que puede manifestar su 

resiliencia en futuros de renovación. Conseguir ese objetivo principal, introduce la 

consecución de tres objetivos parciales procedentes de tres campos en correspondencia, 

pero analizados separadamente por motivos metodológicos. Adopto aquí la estrategia de 

tres códigos o estructuras significativas interrelacionados al modo de interpretación de un 

texto (Gertz, 1973), en el sentido de un espacio cultural en el que convergen y se enfrentan 

intereses contrapuestos (Pérez Galán, 2011). Para ello resulta necesario con el fin de su 

caracterización global, el análisis de las relaciones y conexiones a lo largo de procesos 

prácticos concretos, desplazamientos que realizan los agentes sociales entre diferentes 

órdenes de significado que permita establecer su singularización de forma independiente. 

Ello posibilita fijar de forma intersubjetiva, cómo construyen las personas los diversos 

órdenes de realidad que se relacionan entre sí en el transcurso de su acción. Se trata de 

tres ámbitos con la finalidad de construir una investigación etnográfica.  

5.2.1 Prácticas espaciales asociadas a los conocimientos ecológicos tradicionales 

Los paisajes construidos a lo largo de generaciones por la población local, el trabajo de 

la tierra con el sistema de rotación de cultivos o los viñedos en bancales en el arribe, la 

ganadería extensiva, el aprovechamiento silvícola y las formas de propiedad del terrazgo, 

con referencias espaciales y temporales que han generado distintos ecosistemas, o la casa 

en el sentido de unidad básica de aprovechamiento agrario que conforma los núcleos de 

población, generan una identidad a través de los espacios vividos cotidianamente 

manteniendo un lenguaje que representa su espacio simbólico. Recurriendo a la voz, la 

toponimia y el dibujo, que gira en torno a este modelo de gestión y el tipo de propiedad 

territorial, el objetivo concreto en este aspecto se centra en descifrar en qué medida se 

mantienen las prácticas que generan una textura de un paisaje como realidad viva, en la 

que se están produciendo cambios constantes que comportan una remodelación similar a 

esa realidad verificable por medio del lenguaje. 

5.2.2 Cambio cultural con relación al valor y la gestión del espacio  

La pérdida de población en el medio rural y los cambios en las formas de gestión sobre 

el difícil equilibrio entre una sociedad agroganadera con prácticas comunales y extensivas 
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de gran tradición y el desarrollo, ha supuesto por un lado el mantenimiento de alguna de 

las cualidades características del paisaje pero por otro ha comportado cambios, tanto en 

el tipo de propiedad territorial como en la patrimonialización de la naturaleza que la dota 

de valor mercantil para insertarse en los circuitos de turismo patrimonial y de ocio, 

espacios concebidos vinculados a instituciones y a las tecnologías de la información y 

representación como los Sistemas de Información Geográfica-SIG. La demanda urbana 

de disfrute de la mercancía “naturaleza” cambia la posición en las relaciones: del “estar 

dentro” a “consumir desde fuera”, un modelo de consumo cuyas demandas se traducen 

en una reestructuración de las estrategias de mercado en lugares previamente denostados, 

pasando por una “naturalización” tanto de lo “natural” como de lo “cultural” 

(Santamarina, 2012).  

Lo que aquí se pretende investigar es la relación entre diferentes posiciones en el sistema 

social. Sería relevante una conectividad espacial, en cuanto al valor y autenticidad que se 

le otorga a este entorno ecológico además de su delimitación territorial, que no conlleve 

el borrado de la memoria desplazando prácticas que han sido habituales inhabilitándolas. 

5.2.3 Transformaciones en la orientación económica y caracterización del espacio 

vivido 

Las variaciones habidas por todo lo expuesto, produce necesariamente cambios en los 

recursos relacionados con los conocimientos tradicionales que se deberían solventar en 

principio con los propios recursos, para que estos se ajusten a una suerte de resiliencia en 

tanto que capacidad de adaptación a situaciones de cambios culturales. 

Una nueva orientación en este sentido impulsa una cierta dirección que permita conseguir 

conservar la ligazón de las personas a su tierra a partir de la memoria nombrada y 

visualizada para lo cual, los espacios vividos y significados arraigados en la experiencia 

constituyen un repertorio que tal como señala Lefevbre, tienen su origen en la historia de 

un pueblo y en la historia de cada individuo que pertenece a ese pueblo (Lefevbre, 1974). 

Se trata de un espacio de representación apropiado que la imaginación explora, resulta 

necesario entonces conocer en qué medida esta opción puede mudar el modelo 

predominante. 
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6. MARCO TEÓRICO 

En la discusión antropológica, los aspectos morales (y estéticos) en el sentido de una 

determinada cosmovisión han sido generalmente resumidos bajo el término ethos, 

aspectos cognitivos y existenciales designados como expresión de un mundo. El ethos de 

un pueblo en el sentido de Geertz es el tono, el carácter y la calidad de su vida, su 

concepción de la naturaleza, de la persona, de la sociedad, una actitud subyacente que 

tiene ante sí mismo y ante el mundo que la vida refleja (Geertz, 1973). La forma propia 

de concebir e interpretar sus ideas más generales establece la relación que tienen entre sí 

los elementos separados, la manera en que deben disponerse para evitar la discordancia. 

También diversos autores han trabajado desde un renovado interés y un reconocimiento 

por conceptos analíticos fundamentales de la antropología como espacio, cultura y 

diferencia cultural, en nociones tales como producción, apropiación, hiperespacio o 

fronteras (Lefebvre, 1974, Rosaldo, 1989, Foucault 1980, Baudrillard 1988, Deleuze y 

Guattari, 1987). Los cambios producidos por la organización de las relaciones sociales en 

el tiempo y en el espacio han supuesto un proceso continuo de rediseño y readaptación, 

acumulándose expresiones que traen las nociones de espacio-tiempo a primer plano de 

análisis: desterritorialización, globalización o no-lugares, lo que implica como apunta 

Cruces un desbordamiento sobre los postulados de la organización local de las culturas, 

tal es la relación entre cultura y territorio o entre espacio y lugar, cada vez más alterada y 

cambiante, así como los procesos de integración en una red de circulación (Cruces, 1997). 

Igualmente, expresiones globales acordes a la rapidez y la velocidad relacionados con los 

medios de comunicación sustituyen las relaciones sociales, el tiempo y el espacio se 

desprenden de su vínculo con la localidad, un espacio como señala Velasco que servía 

para sostener la memoria colectiva y estructurar los tiempos de la comunidad (Velasco en 

Cruces, 1997). 

Los territorios a los que se les asigna una cultura en el sentido de área cultural establecen 

según evidencia Akhil, una correlación entre grupos culturalmente unificados y su 

territorio, constituyendo el espacio mismo una especie de plano neutro sobre el que se 

establecen la memoria histórica y la organización social, reconociendo un isomorfismo o 

estructura análoga entre espacio, lugar y cultura (Akhil, 2008).  

Esta predisposición a emplazar y situar como apunta Appadurai, equivale a la formación 

de un paisaje fraccionado lo que implica una desconexión. Por tanto, entender las 

transformaciones sociales y culturales en espacios interconectados, conlleva la cuestión 

de repensar la diferencia a través del enlace o articulación entre lo local con escenarios 
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más amplios. La localización de los contrastes y las diferencias como dimensión de los 

fenómenos, nos sitúa en el terreno del adjetivo “cultural” más que en el sustantivo 

“cultura”, entendido este como una sustancia que privilegia la idea de lo compartido por 

todos (Appadurai, 2013). 

Además, las localidades reales y el territorio físico cada vez en mayor medida se 

desdibujan sustituyéndolas por las “ideas” de lugares culturales definidos. Este proceso 

subraya Anderson ha sido factible debido a la desarticulación de las comunidades rurales 

desalojadas y relegadas, lo que posibilita el vínculo con ciertos lugares imaginados   

mientras que la realidad parece negar la existencia de arraigos territoriales (Anderson en 

Akhil, 2008), así “la tierra natal”, se constituye en uno de los símbolos que de forma más 

potente unifica las poblaciones móviles y desplazadas. 

Una interpretación del lugar alternativa es aquella que contemple el motivo de atribuir a 

un lugar su identidad no tanto desde su historia, sino por el hecho de haberse construido 

unas relaciones sociales entretejidas en un sitio preciso, cómo señalábamos con 

anterioridad cada lugar puede verse como un punto concreto y único de intersección, un 

punto de encuentro de haces de relaciones (Velasco y Sama, 2019). Podemos observar 

los lugares como áreas contenidas dentro de unos límites, podemos imaginarlos como 

momentos articulados en redes de correspondencias e interpretaciones sociales 

construidas a una escala mayor que la que define el sitio mismo, barrio, región o calle. Su 

definición por otra parte puede venir de las particularidades de sus vínculos con el 

“exterior” que pasan por tanto a formar parte del lugar (Massey, 1991). 

Así mismo e incluso cuando la relación que se establece con ese lugar de origen se 

construya de maneras muy diferentes en los diferentes contextos, muchos aspectos de 

nuestra vida siguen estando enormemente “localizados” en un sentido social. En este 

aspecto la “producción de la localidad” indica Appadurai, no resulta de una fusión entre 

los elementos locales que circulan en el sitio, sino que es el sitio dónde se producen las 

transformaciones sobre los elementos que se negocian (Appadurai, 2013). 

El territorio al que se le asigna el calificativo de área cultural, tal sucede en las comarcas 

transfronterizas zamoranas -Aliste, Sanabria y Sayago- (Arguedas, 1987, Bobes, 1968, 

Cabo, 1956. Martín, 2002), a partir de la costumbre y las prácticas tradicionales 

ecológicas se definieron paisajes ligados a su tierra y a lugares concretos de la misma. 

Estos paisajes se corresponden como señala Blondel, con el resultado de una coevolución 

entre las sociedades y los ecosistemas, con una considerable resiliencia y generando una 

gran biodiversidad (Blondel, 2006). 



Niveles de apropiación espacial, paisaje y conocimientos tradicionales: Un diseño visual para la información etnográfica 

Esther Isabel Prada Llorente - TFM Máster en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones                                                        27                                                                                                               
 

Por otro lado, el término inglés landscape, paisaje o paisaje cultural introducido desde la 

pintura y en castellano a través del francés pays en el sentido de territorio rural, ha 

mantenido el significado de la percepción del que observa por lo general, una idealización 

de la vida rural derivada de la industrialización de las ciudades en el marco histórico de 

su crecimiento, siglos XVI a XVIII. Müllauer-Seichter apunta a autores como 

Thompsom, quién define el paisaje como una relación de foreground y bacground de la 

vida social, refiriéndose la primera expresión a contexto o forma de vida y la segunda a 

las estructuras de la primera, aunque el paisaje en la antropología y particularmente el 

paisaje cultural ha quedado en general sin plantear como problema, utilizándolo como 

contexto de objetos de estudio (Müllauer-Seichter, 2018), designándolo así mismo Hirsch 

y O´Hanlon por un lado como una convención, un entorno natural de un grupo 

determinado y por otro lado, como referente de las percepciones de grupos locales en 

relación a su entorno cultural y físico: 

[…] el paisaje cultural interior de los Kwaio se muestra a la mirada del forastero 

cómo un mar de verdes diferentes; bosques profundos, que se rompen 

ocasionalmente por la apariencia de los huertos, lagunas de forestaciones recientes 

y pequeños asentamientos […] Visto por los ojos de los Kwaio este paisaje no 

solo está estructurado por trazados invisibles que tienen su denominación concreta 

y por los pueblos que se hallan dentro de sus límites; su mirada sobre este paisaje 

está estructurado históricamente (Hirsch y O´Hanlon en Müllauer-Seitcher, 2018). 

A este respecto, el paesaggio italiano o el pago castellano son sociales y denotan unas 

relaciones colectivas con la tierra. Los paisajes entonces se corresponden con procesos 

culturales, que resultan tanto de la aplicación de la intervención humana, como de la 

percepción de los mismos en entornos naturales específicos a lo largo del tiempo.  

En este marco, las personas producen cambios sobre su entorno e interaccionan con él, 

cualquier lugar habitado produce un paisaje con un significado cultural que se puede 

“mapear”, ya sea en el medio rural o en el medio urbano. La cuestión radica en cómo 

entender las transformaciones y los cambios sociales a través de espacios interconectados, 

lo local con lo global y viceversa. 

Por otra parte, las confluencias entre antropología e imagen como recalca Belting, 

resultan claras ya que el cuerpo es un medio vivo en el sentido que crea imágenes mentales 

y las representa. Imagen interna y externa suponen el resultado de una simbolización 

personal o colectiva, todo lo que pasa por la mirada interior puede entenderse como una 

imagen o transformarse en una imagen por lo que únicamente puede tratarse de un 



Niveles de apropiación espacial, paisaje y conocimientos tradicionales: Un diseño visual para la información etnográfica 

Esther Isabel Prada Llorente - TFM Máster en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones                                                        28                                                                                                               
 

concepto antropológico (Belting, 2007). Siguiendo al mismo autor, existen imágenes 

mentales y materiales que se pueden clasificar, la producción de imágenes en el espacio 

social se vincula con las imágenes mentales resultando por tanto imágenes mediadas a 

través de diferentes técnicas. En tal sentido desde las manufacturas a los procesos 

digitales, el poder es ejercido por las instituciones que promueven determinadas imágenes 

a los receptores.  

La aproximación etnográfica a este espacio rayano a través de su representación simbólica 

mediante la palabra y la imagen recordadas, descubre que no sólo se está en el espacio 

sino que se organiza, delimita, orienta y construye, estando. Y con él, indica Velasco, se 

organizan, identifican, clasifican, y relacionan, el resto de elementos que constituyen el 

entorno de la vida social (Velasco, 2007). La importante función del lugar en la 

experiencia de vida cuando se le examina de cerca (Peters en Akhil et al, 2008) y las 

experiencias vitales localizadas en un mundo global interconectado, conlleva el 

permanecer alertas a este doble foco. Este es uno de los planteamientos de la presente 

investigación, explorar cuáles han sido los procesos de producción de la diferencia en este 

mundo social y económicamente interconectado, observando los desplazamientos de esos 

miembros readaptados a las nuevas coordenadas espacio temporales de forma  

multisituada (Marcus, 1995), como también el destacar una autoetnografía a través del 

relato visual y simbólico. 

 

EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN II: BLOQUE EMPÍRICO 

 

7. EL DISEÑO DEL TRABAJO ETNOGRÁFICO 

Existe consenso en que conocimientos como el manejo ganadero o la rotación de los 

cultivos, se ajustan a mecanismos sociales que existen detrás de estas prácticas 

tradicionales, que incluyen adaptaciones para la generación, acumulación y transmisión 

del conocimiento, técnicas muy útiles en el ámbito de la gestión de los recursos naturales 

para el tratamiento de la incertidumbre propia de los ecosistemas (Berkes et al, 2000). La 

adquisición de conocimiento de sistemas complejos es un proceso de aprendizaje 

continuo y dinámico y ese conocimiento, a menudo surge con las instituciones y 

organizaciones de las personas, en las que los más mayores juegan un papel fundamental 

en la transferencia del conocimiento (Folque, 2004). 

La presente investigación pretende abarcar partiendo de ese conocimiento a través del 

lenguaje, voces y topónimos, dibujos, mapas, esquemas y fotografías, todos aquellos 
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elementos naturales y culturales que nos informan sobre la configuración de los 

socioesosistemas, a partir de reflexiones establecidas con informantes locales acerca de 

los modos de vida que les son característicos, formas de apropiación y producción del 

espacio modeladoras del paisaje agrario, que determinan esencialmente el espacio 

habitado y trabajado, un patrimonio común heredado. Por otra parte y partiendo de un 

análisis reflexivo, la estructura por la que se ha extraído información trasladándola a 

distintos niveles de conceptualización, remite a diferentes situaciones de trabajo de 

campo, un proceso enclavado en un eje tanto de proximidad como de distancia espacial y 

temporal en el que los datos obtenidos refieren diferentes etapas o condiciones a través 

de la observación participante,  entrevistas y otras estrategias cualitativas como la 

utilización del dibujo y la fotografía para provocar un diálogo entre la imagen y su 

significado. Las relaciones sociales establecidas de forma natural a través de las diferentes 

situaciones, debido a la implicación y vivencias personales, han permitido el rastreo de 

las reglas de comunicación y por esta razón la información ha surgido espontáneamente. 

Para otras relaciones en condiciones formales o profesionales, la información obtenida 

posee un carácter más objetivo y/o documental.                                                                                                                                                                                                                

Se trata de un relato desde una perspectiva antropológica sustentado en el diseño de un 

sistema de símbolos y significados que son compartidos por la comunidad rayana, 

manifestados a partir de los elementos identificados que determinan la acción social. 

Estos símbolos pueden componerse tanto de información realista extraída del entorno a 

partir de la voz, la toponimia, el dibujo o la fotografía, o sin semejanza con el medio es 

decir por acuerdo social, tal sería el caso de un ritual procesional. La importancia de la 

toponimia radica en la cristalización de la relación dialéctica entre lo espacial y lo 

temporal, que configura el territorio a partir de la memoria, un marco para organizar la 

experiencia.  Los significados de los paisajes y los actos de habla son manifestaciones 

personalizadas de una perspectiva sobre la condición humana. Hablando con nombres, 

los actos comunicativos de representación topográfica, serán los más reveladores de los 

instrumentos conceptuales con los que las personas nativas interpretan su entorno natural 

(Basso, 1984). 

Es importante reseñar de este trabajo tres aspectos en la investigación: a) la competencia 

comunicativa dado que tanto la interacción con las personas como el dibujo y la fotografía 

se trata de un proceso social y actos comunicativos, b) la comparación cualitativa que 

guía los criterios y conclusiones, manifiesta y da a entender las relaciones de co-

construcción con las personas vinculadas, que han aportado sus propios referentes en el 
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diseño de este proceso y en las representaciones e interpretaciones aquí mostradas y c) el 

nivel de generalización que permite el describir pautas o regularidades entre un grupo de 

personas sobre su experiencia, al tiempo que posibilita a posteriori comparaciones entre 

agentes con sentidos culturales distintos mediante semejantes observaciones. 

Habermas nos enseña a través de su teoría de la acción comunicativa que los patrones del 

lenguaje como interacción simbólicamente mediada e inicio de toda acción, son 

aprendidos en la práctica mediante reglas que necesitan de un consenso previo sobre su 

validez y dónde su obligatoriedad, queda condicionada a un reconocimiento 

intersubjetivo por parte de los que comunican, produciendo una forma de comportamiento 

social y por tanto, un determinado tipo de realidad social y una determinada imagen del 

mundo, los límites de ese mundo (Habermas, 1999). 

En este sentido toda interpretación es también un proceso de asimilación y un punto de 

vista bajo el que lo representado aparece de una determinada manera, al modo de un 

retrato del que puede haber diferentes versiones, haciendo aparecer el carácter bajo 

aspectos distintos igualmente válidos (Habermas, 1999). 

Las imágenes del mundo que se presentan aquí están entretejidas con formas de vida, con 

prácticas cotidianas y componentes de una comunidad de lenguaje, denotando la 

importancia de la visión de los integrantes de dicha comunidad en el trabajo etnográfico, 

proceso que también se caracteriza por el propio proceso personal por tanto, no sólo 

representa una realidad que está ahí fuera sino que se trata de un objeto de reflexión al 

crearse nuevas realidades con el propio sesgo, los productos de esta investigación. 

Estimo este trabajo como una aportación a la Antropología del espacio en la categoría de 

Paisaje cultural que comprende una particular forma de mirar o perspectiva estructural. 

En el sentido de Geertz y Turner comparte así mismo la visión de Honorio Velasco de 

una antropología basada en las relaciones cuerpo y espacio, con sistemas de signos de 

representación y reglas de cooperación que muestran la multiplicidad de paisajes en la 

diversidad biocultural.      

                                                                     

8. METODOLOGÍA INVESTIGADORA 

A partir del material documental, oral y gráfico recogido, elaborado tanto por mí misma 

como por las personas a las que se les solicitó bocetaran, dibujaran y/o fotografiaran 

diferentes aspectos relacionados con su entorno y memoria, planteo una relación entre las 

prácticas y conocimientos ecológicos tradicionales, la apropiación y producción del 

espacio y el imaginario, transportando al presente en el acto mismo de representación 
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recuerdos y vivencias. La memoria como generadora de imágenes también conlleva el 

trabajo de nombrar, traslada al papel tanto los trazos como la palabra, una imagen 

simbólica, una interpretación. Cada cual utiliza su sistema de símbolos provocando 

múltiples lecturas, todo un reto para la planificación. Tal como señala Auge, el recuerdo 

es una impresión que permanece en la memoria, consistiendo aquella en el efecto que los 

objetos exteriores provocan en los órganos de los sentidos (Auge, 1990). 

La construcción de este proceso en el transcurso de la investigación depende tanto de la 

voluntad propia como de la interacción con las personas que interpretan a su manera la 

realidad y aunque las distintas etapas se encuentran entremezcladas, para una mejor 

exposición y entendimiento expongo una particular aclaración sobre su planteamiento. 

8.1 Descripción 

El proceso de producción de los datos en el presente trabajo a partir de la observación 

participante, las entrevistas con registros cotidianos de vida y la obtención de imágenes 

nombradas, fotografías y dibujos o bocetos, conlleva el propósito de mostrar un apunte 

de comportamientos significativos, espacios habitacionales ocupados e intenciones 

sociales en el sentido de su apropiación, poniendo de manifiesto la especificidad del 

momento y el lugar. Cómo señalan Velasco y Díaz de Rada las conductas y los espacios 

plasman la cultura porque ponen en evidencia las reglas del juego en cada caso (Velasco 

y Díaz de Rada, 2015), por lo que convertimos en relato visual y de voz la corriente de la 

acción social.  

El trabajo preciso descriptivo lo oriento según tres situaciones de investigación:  1. El 

diario de campo. Se trata de un trabajo de bocetaje previo que permite tanto el registro 

como la recreación a posteriori. En el presente caso resulta un elemento valioso para su 

divulgación porque se ha ejecutado de forma intersubjetiva y porque la imagen constituye 

uno de los elementos fundamentales. 2. Entrevistas y transcripciones de grabaciones que 

plasman imágenes nombradas en distintas fases. 3. Imágenes gráficas, dibujo y voz con 

distintos agentes del campo en diferentes circunstancias espacio temporales. 
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8.1.1 Diario de campo: boceto y voz 

 

 

 

Fig. 2. Situación de investigación: apuntes y esquemas sobre la distribución en cuarteles ganaderos en 

función de los abrevaderos disponibles que hace un pastor trashumante de Sayago en El Piñero, Tierra del 

Vino, Zamora. Esther Prada, abril de 2014. 

 

8.1.2 Imágenes nombradas 

a) Paisajes del viñedo 

Las viñas, lo primero que había que hacer era poner los bacillos, unas vides 

americanas que las crían los bravíos de las cepas, las mismas cepas crían unos 

bravíos y entonces esos se ponen en una llera en el huerto.  

Si el terreno era ladero a lo mejor cada seis u ocho metros pues un paredón, aquí 

otro paredón…, en la pendiente hacia abajo pa que sujetaran la tierra y había 

que hacerlo a lo llano, así…, de arriba abajo…, si querías hacer una pared pa 

que el vecino no entrara pa lo tuyo pues también lo hacías. Pero a mí esas paredes 

nunca me gustaban… la piedra, o la arrancábamos o de torroñas, de cuando 

hacían las gavias … porque haciendo un hoyo ahí salen lanchas …una poza pa 

meter eso …una poza de setenta centímetros de honda que es lo que lleva el 

majuelo, se pone bien y hay que mirar …una línea que desde la punta arriba a 

ojo de buen cubero tiene que quedar derecho que si no, pa que quede torcido se
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pone el cordel, allí se espeta una estaca y otra paquí, se tensa bien y ¡hala! cuatro 

o cinco tíos llevando …echándole tierra con la azada.  Manuel Fermoselle, agosto 

2011. 

b) Paisajes e Itinerarios 

Si, yo empecé de catorce años a ir pahí con treinta o cuarenta ovejas y así fuimos 

aguantando. Por Llamas va un cordel o una cañada real o algo parecido, no sé 

si te suena a ti. La carretera está hecha en el cordel, la cañada esa, la carretera 

de… Peñausende, de Peñausende a San Marcial, a Zamora digamos, está en la 

cañada, en unos sitios se meterá más y en otros menos, y ahí cuando había campo 

pues las sacábamos de la carretera y si no pues por la carretera. Y luego al llegar 

a Amor ahí eran dos dehesas, Llamas y Amor, allí se pasaba pa la izquierda de 

la carretera, íbamos a dar al Puente del Andaluz ¿te suena el Puente del 

Andaluz? Si, y un corral que hay allí que lo llamaban el Corral de los Capadores 

de Rabanales ¿no te suena? Jejeje, pues allí había un corral antes de pasar el 

puente. Paco Burrieza, agosto 2014. 

c) Paisajes de la trashumancia 

Subimos una cabaña solo con todos esos pueblos, Valer tenía una cabaña antes 

con otros pueblos que ya no sube, ahora ya sólo subimos Fradellos, San Blas, 

Gallegos y Pobladura en una cabaña y hay otra que va en un pueblo que no sube 

paquí pa la sierra que son otros pueblos, pero suben dos cabañas y antes subían 

cinco o seis”. 

El nombre del chozo…es que la Alta Sanabria tiene un idioma propio y… algo 

así lo que son unos pueblos aquí arriba, Porto, Valjacobo… diez o doce pueblos 

y es una mezcla entre gallego, asturiano…o algo así vamos. Separar las 

separamos el 14 de septiembre, en San Vitero, que hacemos una fiesta y cada 

uno recoge las suyas en un sitio”[…] Si cañeiro, jejeje, igual es como de cañón, 

de purcal, no sé, de…Cañón del Colorado un sitio estrecho o algo así, yo creo 

que quiere decir algo así. Tomás García, julio 2019. 

 

Fig. x. Voz y toponimia. Transcripción de grabaciones. Situaciones de investigación: representaciones 

espaciales, paisajes nombrados por la práctica y la experiencia. Esther Prada, noviembre 2019. 
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8.1.3 Imágenes dibujadas 

     

 

Fig. 3. Dibujo y voz. Situación de investigación: la casa y el territorio como espacios de trabajo. La cocina 

y el camino a la Viña del Horno en la memoria. Campo de Villavidel, León. Esther Llorente, agosto de 

2017. 

 

Mediante una relación de confianza, las personas convocadas representan desde su propio 

punto de vista y de la manera más adecuada temas que dan respuesta a las cuestiones 

planteadas en relación con las prácticas, los conocimientos tradicionales y su experiencia 

del paisaje a través de la voz, la fotografía o la gráfica. En el caso del proceso de dibujo 

y/o fotografía, al tener control sobre el mismo definen las cuestiones fundamentales para 

ellos, su experiencia a través de las imágenes que han decidido evocar para reflejar su 

realidad. Por último y desde otro ángulo, el procedimiento de entrevistas a técnicos y 

personal de instituciones dando cuenta de su organización en cuanto a acciones que 

promueven, ha posibilitado la obtención de materiales de contraste como registros 

históricos o fondos documentales, orientados desde su lógica de acción. 

8.2 Interpretación y composición 

Habría dos caracterizaciones de los componentes de los paisajes que se han precisado en 

las etnografías: 1. Una configuración objetiva, un fondo compartido de experiencia que 

se confunde con la reducción física del paisaje a la naturaleza, pero constituida desde y 

por los sujetos y 2. Una trama casi física de la memoria colectiva y personal, una red de 

puntos o un marco integrado por zonas. En este sentido, la memoria activada por el paisaje 

está en todo el cuerpo, es uno de los modos de in-corporación así como un cúmulo de 

imágenes (Velasco y Sama, 2019, p.353). 

Esos componentes, los caracterizamos a partir de los diferentes tipos de descripción en 

distintos momentos espacio temporales, interpretándolos a partir de tres categorías de 

conceptualización ordenadas a su vez en tres etapas para hacer el relato comprensible,
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aunque en realidad se trata de procesos entremezclados. Las dos primeras categorías se 

corresponderían con la calificación objetiva, mientras que la tercera obedecería a las 

tramas de relaciones de la memoria. La recreación de este contexto establece, por tanto: 

1. Una primera categoría desde la formulación de un conjunto de elementos del habla a 

partir de la observación en el campo, voces/topónimos y dibujos que detallan acciones 

cotidianas. 2. Una segunda categoría en el que se desglosan los modelos ecosistémicos de 

apropiación y producción del espacio físico, un entorno local material y simbólico pero 

entremezclado con un entorno de referencia global. 3. Los pasos anteriores dan lugar a la 

tercera categoría, los modos de ser o formas de vida, espacios y paisajes de la memoria 

colectiva y personal. Estos modos de ser fruto de unas relaciones concretas con el 

ambiente, constituyen en realidad un campo continuo de entornos que construyen la 

estructura simbólica subyacente, exponiendo el conjunto de reglas en que quedan 

encuadradas las prácticas o tramas de la memoria local e indicando al mismo tiempo su 

vinculación.  

Las relaciones y pautas de estas formas de convivencia se pretenden aclarar ilustrando los 

imaginarios mediante una etnografía textual y visual para inferir qué, por lo general, 

toman la forma de los distintos elementos del habla producidos en el primer mapa o 

categoría, además de otras percepciones sensoriales y ambientales como el silencio, el 

miedo, las oportunidades, las fortalezas, las pérdidas, los elementos naturales flora y 

fauna o los recorridos en el paisaje. 

 

9. REPRESENTACIÓN Y CATEGORIZACIÓN 

La presente configuración procura descubrir las reglas y bajo que principios se organizan 

las prácticas ecológicas tradicionales haciendo un mapa relacional sobre la trama de estas 

formas de movimientos que refleja el lenguaje. El registro de vocablos, patrones y modos 

de ser contempla acciones, prácticas y conceptos geográficos, históricos, arquitectónicos, 

tipológicos, compositivos, así como técnicas asociadas, constructivas y 

agrosilvopastoriles, un orden visual y verbal que plasma un sistema de comportamiento 

concreto, un paisaje. La representación simbólica mediante la voz, la toponimia y el 

dibujo expresa una lectura propia y personal de percepción que puede aclarar no de forma 

auxiliar o complementaria sino de realce, los elementos más significativos que 

manifiestan el lugar de las relaciones.
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9.1 Primera categoría: prácticas espaciales a partir de una taxonomía de elementos 

distintivos del habla 

Los criterios empleados para la clasificación parten de la comprensión que todo objeto de 

apropiación espacial participa de diversos grados de interpretación, una casa se trata de 

un objeto construido, pero también es un centro de relaciones de producción, la plaza de 

una iglesia se utiliza como un espacio que sirve a funciones religiosas al mismo tiempo 

que las admite lúdicas y sociales, los caminos distribuyen el tránsito pecuario, pero 

también asisten ritos procesionales, etc., en este sentido toda clasificación conlleva un 

cierto grado de esquema y aleatoreidad. El enfoque del presente trabajo plantea un análisis 

y valoración de espacios y socioecosistemas que transcienda su evaluación, estudio y 

conservación y con ellos su funcionalidad pasada y presente, más bien trata de comunicar 

su posible aptitud de cara a un futuro resiliente asumiendo nuevas funciones, lo cual hace 

aumentar el esquematismo y arbitrareidad de su taxonomía. 

Por otra parte, ajusta no tanto una manifestación sobre la necesidad de la conservación o 

transformación concreta de todos o una parte de esos elementos, sino el entendimiento de 

que cualquier apropiación del espacio lleno de preexistencias, sucede como colaboración 

de los medios natural y cultural regidos por costumbres complejas. 

Esta selección de elementos del habla que relacionamos y de alguna manera clasificamos 

y valoramos, ha sido objeto de catalogaciones desde perspectivas sectoriales diferentes 

en general como algo perteneciente al pasado, pero contienen una dimensión dinámica 

que los hace aparecer como materiales esenciales en la ininterrumpida apropiación del 

espacio y el territorio. Al responder a pautas concretas que han ido evolucionando con el 

tiempo, los convierte en necesarios tanto para su conservación como legado, como 

indispensables para cualquier transformación futura y positiva del medio, siendo la propia 

comunidad la depositaria de los saberes qué a través del lenguaje se transmiten. 

La clasificación y establecimiento de grupos o tipos de elementos se ha fundamentado en 

criterios subordinados a su carácter natural o cultural. Las denominaciones -voces, 

topónimos y dibujos- obedecen a un criterio aleatorio de selección sobre los recopilados 

hasta la fecha. Dado que un estudio más detallado para cada uno de ellos resulta tarea 

inabarcable para el presente trabajo, únicamente se pretende aportar una imagen general 

de algunos elementos que han llegado hasta el presente y continúan utilizándose de forma 

generalizada
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Para ese fin se establecen los siguientes criterios:  

Criterio 1. Los accidentes geográficos que conforman el medio físico suponen la base de 

las prácticas y se pueden denominar elementos naturales, aunque las voces o topónimos 

los significan de manera indiferenciada desde dos perspectivas, natural y cultural.  

Criterio 2. Entidades socio-territoriales-habitacionales que organizan el territorio como 

espacio humanizado, una de las escalas de su paisaje. 

Criterio 3. Patrones de apropiación, generalmente de carácter productivo que han ido 

ocupando y modificando el medio en su aspecto formal y funcional y que con el paso del 

tiempo se han ido adaptando de manera tal, que pueden llegar a confundirse con el entorno 

natural propiamente dicho cuando en realidad, se trata de elementos fruto de los trabajos 

cotidianos de generaciones de labradores y pastores y sus prácticas agrarias.  

Criterio 4. El hecho constructivo es eminentemente humano, funcional y constituye una 

parte importante de la utilización, apropiación y producción del espacio agrario. En este 

sentido entidades de distinta tipología son fruto así mismo de los conocimientos 

tradicionales asociados al medio. 

Criterio 5. Sitios o lugares de carácter público, privado o comunitario de diferente 

envergadura, proporción o tamaño, con una gran significación espacial-cultural y con 

formas o funciones definidas y concretas.  

Criterio 6. Una serie de componentes que han sido y siguen siendo esenciales en la 

configuración de un lenguaje característico constructivo, así como de técnicas agrícolas 

que han servido y condicionado estrechamente la actual estructura de su paisaje.  

Una vez establecido el criterio y seleccionados los elementos, se han reunido en los 

grupos considerados como ejemplos del enfoque que se ha buscado en la investigación. 

En función a las pautas descritas, nos encontramos como correspondientes a los diferentes 

criterios los siguientes grupos: 

- Criterio 1: Grupo 1: Relieve, Grupo 2: Peñascales/Suelos, Grupo 3: Hidrografía, 

Grupo 4: Vegetación y Fauna.  

- Criterio 2: Grupo 5: Entidades habitacionales. 

- Criterio 3: Grupo 6: Delimitación de suelo. 

- Criterio 4: Grupo 7: Tipologías edificatorias residencial, residencial productivo, 

productivo y religioso, Grupo 8: Entidades infraestructurales o de servicio y 

Grupo 9: Construcciones no edificatorias. 

- Criterio 5: Grupo 10: Espacios de relación.
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- Criterio 6: Grupo 11: Elementos relacionados con la construcción y el Grupo 12: 

Prácticas de la casa y agrosilvopastoriles. 

Las fichas descriptivas de cada grupo de elementos contienen un dibujo aclaratorio 

referido a la voz/topónimo que se incluye, con un código y numeración correlativa para 

el reconocimiento de los elementos en el grupo o grupos a los que corresponden, 

expresando el código tanto el grupo como la posición ordinal del elemento en el mismo. 

Ello porque una misma voz o topónimo puede aparecer en diferentes grupos, en razón a 

las diferentes funciones que puede ejercer en el nivel correspondiente del espacio 

apropiado analizado. 
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Fig. 4. Fichas nº 1 a la nº 12 que reúnen voz, toponimia y dibujo. Elementos del habla que expresan 

diferentes prácticas tradicionales reunidos en doce grupos referidos a su vez a elementos naturales y 

culturales. Los dibujos a tinta realizados en diferentes fechas desde 2002 hasta 2019 corresponden a 

diferentes períodos de investigación y experiencias en campo, reflejando cada ficha la voz/topónimo que 

incluye el código.  Esther Prada, 2020. 

 

9.2 Segunda categoría: patrones ecológicos de apropiación y producción del espacio 

físico 

Los elementos descritos, unidades emic, muestran las pautas que siguen las personas con 

un modo de vida particular, un modo de ser bajo ciertas reglas y conocimientos ecológicos 

tradicionales, una proyección sobre el terreno de aspectos y momentos de la práctica 

social separándolos.  

Para una evaluación global de los procesos sociales que significan las 

voces/topónimos/dibujos resaltados como referencias de trabajos y prácticas en el medio 

físico o soporte territorial, a cada grupo se le dota de una segunda descripción gráfica en 

forma de matriz de doble entrada.  

En un nivel 1 se sitúan en las filas, los factores ambientales susceptibles de ser 

modificados y en las columnas, las acciones del hombre que alteran el soporte y 

constituyen los mecanismos de apropiación espacial. En un nivel 2, los grupos de 

elementos recopilados en las fichas que incluye la primera categoría. 

La matriz planteada no se trata de un modelo sistemático puesto que no utiliza una 

metodología determinada con anterioridad, sino de un sistema de información y 

presentación de datos apropiada para valorar cualitativamente una aproximación a formas 

de apropiación y producción del espacio que generan patrones. 
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Estos patrones con una fuerte presencia y permanencia histórica en el espacio físico han 

satisfecho/satisfacen funciones vivenciales y productivas expresadas por la comunidad 

local. Los patrones consecuencia de la interacción acción-factor marcan una diagonal en 

la cuadrícula manifestando los sistemas de apropiación y producción más significativos: 

la casa, la población o aldea y el terrazgo. Las fichas de elementos del habla que 

necesariamente acompañan la matriz, detallan a través de las voces/topónimos/dibujos, 

un elevado número de acciones y factores para la identificación de diferentes 

características del conjunto del entorno biótico, abiótico, social y procesos ecológicos. 

Resultando imposible todo intento de síntesis en la tarea analítica realizada, se ha optado 

por incluir en la matriz los grupos de elementos representativos dado que dotar del mismo 

tratamiento a cada una de las palabras y topónimos, requiere un tiempo no disponible para 

el presente trabajo como hemos señalado al comienzo de este epígrafe.
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Fig. 5. Matriz para la identificación de patrones y mecanismos de apropiación en el espacio físico que resultan de las prácticas ecológicas tradicionales: la casa, el poblamiento 

o aldea y el terrazgo. Recoge los doce grupos de elementos del habla relacionados en las fichas y su interacción. Esther Prada, 2020. 
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9.2.2 Mapa relacional de unidades de análisis 

Pero ello no deja de lado la dirección global en la que se encuentran presentes las 

corrientes sociales. Proyectos referidos al espacio de planificación, urbanístico y 

arquitectónico, cambian en una multiplicidad de niveles de realidad en la misma medida 

que se modifica el lenguaje, espacios que se van construyendo y modificando 

cotidianamente derivados de prácticas concretas. Este espacio abstracto, dominante, se 

identifica con la gestión y organización del espacio producido por otros, en este sentido 

el espacio rural contiene la marca del urbanismo y la planificación en la medida que ha 

ido experimentando la influencia global a través del contacto y la comunicación.  

Se presenta un mapa cualitativo de unidades de análisis, al modo de descripción 

idealizada de prácticas fundamentadas en los patrones de apropiación: la casa, la aldea y 

el terrazgo, describiendo en su expansión desde un centro común inicial el proceso de 

mantenimiento o desaparición de los conocimientos tradicionales a través de las palabras. 

No resulta posible en el presente trabajo entrar a detallar exhaustivamente cada una de las 

unidades de análisis y sus transformaciones, únicamente se indican al modo de ejemplo 

para la unidad de análisis “terrazgo” los huecos vacíos de palabras en la traza circular 

externa, indicando la densidad de las nombradas que desaparecen por los espacios 

dominantes de planificación siendo substituidas por su lenguaje concreto. La negatividad 

de este espacio planificado implica a su vez el origen de un espacio reapropiado que lo 

recubre, un espacio diferencial en el que predomina el valor de uso frente al valor de 

cambio, por lo que algunos elementos/vocablos que comportan patrones de apropiación 

y producción del espacio en cada unidad de análisis, se reordenan y reutilizan, el espacio 

vivido de los habitantes. 

El punto de partida fue y sigue siendo el ambiente en el que cada objeto se valora, el 

animal, los árboles, la hierba, las piedras, la materia prima sobre la que operan las 

diferentes sociedades para forjar su espacio. Siguiendo la tríada de Lefevbre, cada 

sociedad produce un espacio en tres momentos que remiten al uso del cuerpo como 

órgano de trabajo, tres niveles de realidad entre los que las personas realizan 

cotidianamente desplazamientos constituyendo el conjunto de su experiencia (Lefebvre, 

1974).  

Esos tres momentos, espacio apropiado, producido y vivido son resultado de las acciones 

sociales, la práctica espacial, su uso específico y concreto, distintas formas de habitar, su 

paisaje.
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Fig.6. Gráfica espacio temporal por unidades de análisis de patrones de apropiación y sus elementos 

constitutivos.        La casa          La aldea         El terrazgo                  Pasado- Presente.   En la unidad 

terrazgo debido a planificaciones superpuestas a la estructura previa, desaparece el lenguaje asociado a la 

gestión ecológica tradicional del mismo. Esther Prada, 2020.  

 

Este mapa permite tenerlos en cuenta simultáneamente a través de una secuencia 

ordenada, posibilitando construir una estructura que diferencie las unidades de análisis 

sin aislarlas. Hay que considerar que no se trata de una foto fija, sino que como señala 

Díaz de Rada, toda foto sobre el lugar de las relaciones es una foto movida (Díaz de Rada, 

2010).
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9.3 Tercera categoría: tramas de paisajes a través de una etnografía textual y visual 

Los patrones de apropiación y producción del espacio físico representados hasta aquí 

constituyen la base, reflejan formas de convivencia que remiten a un tiempo de prácticas 

de tradición: 1. La casa como unidad de producción, espacio privado con sus patios, 

cercados y edificios auxiliares, 2. La aldea, espacio público con los caminos, puertas, 

portones y edificaciones de servicio, 3. El terrazgo, espacio comunal para organización 

de los cultivos, pastos, hierbas, rastrojeras y monte. Un paisaje cultural inserto en las 

corrientes sociales globales, que también se presenta en este trabajo como un modo de 

mirar este entorno, desarrollando una visualidad del paisaje a partir de los afectos de la 

comunidad local. Como vehículo de plasmación, el dibujo se adapta a las particularidades 

de cada caso, al modo de síntesis de los datos producidos a partir de diversas fuentes, 

catastros, cartografía, relatos y el propio trabajo de campo. 

La construcción cultural del paisaje está cargada de sentido, sensaciones, movimientos, 

experiencias, imágenes, pensamientos…que se trasluce en la diversidad de formas sobre 

cómo se le percibe y representa, fragmentos de la visión del mundo que tienen las 

sociedades, un mundo concretado en un entorno integrado por lugares delimitados, su 

mundo como lugar y su lugar como mundo (Velasco y Sama, 2019, p.p. 352-353). 

Se abordan en esta tercera categoría acciones simbólicas representadas en forma de 

etnografías visuales y textuales, afrontando una variedad de formas de ver e interpretar el 

mundo. Ello permite situar aspectos tales como los espacios cotidianos y las acciones 

sociales en una estrategia de exposición, un marco de relato perteneciente tanto a los 

informantes como al particular trabajo de investigación. 

Los datos que se aportan surgen de la acción social, tramas de relaciones y prácticas 

compartidas desde el lenguaje, vinculadas a la experiencia para representar la sociedad 

de la raya. 
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TRAMA 1 - PAISAJES Y MAPAS 
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ITINERARIOS – UNIÓN DE PUNTOS 
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VISIÓN DEL ENTORNO – FORMAS DE MIRAR 
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PAISAJES PETRIFICADOS – IDENTIDAD  
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MODELOS DE CONOCIMIENTO ECOLÓGICO - NATURALIZACIÓN 
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MODELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN – LA CASA EDIFICIO
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POBLADORES – PRÁCTICAS COLECTIVAS 
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TRAMA 2 - ESPACIO Y CUERPO  
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TRANSFORMACIONES – ESPACIO - LUGAR 
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CONEXIONES – PAISAJES DE ENLACE 
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POBLADOS Y TIERRAS – FABRICAR LUGARES 
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TRAMA 3 - ESPACIO Y TIEMPO SOCIAL
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CALENDARIO VIVIDO – ACONTECIMIENTOS  
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TIEMPO ECOLÓGICO – MEDIO AMBIENTE 
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TRAMA 4 – LUGARES COMUNES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
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LA CASA – PRIMERA ENVOLVENTE – UNIDAD DE PRODUCCIÓN 
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EL PUEBLO – SEGUNDA ENVOLVENTE - UNIDAD DE RESIDENCIA 
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EL TERRAZGO – TERCERA ENVOLVENTE - UNIDAD DE RESIDENCIA 
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EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN III: BLOQUE DE ANÁLISIS DEL PAISAJE 

Y VALORACIÓN ACTUAL 

 

Explicar la autenticidad y el valor de este espacio requiere comprender diferentes niveles 

y escalas, local, regional, estatal, mundial, cada una de las cuales se compone de los 

mismos elementos: población local y foránea, recursos naturales y culturales, paisaje. 

La necesidad de la investigación sobre la difícil cuestión ambiental, los conocimientos 

ecológicos tradicionales, el patrimonio y el paisaje, conlleva por un lado la consideración 

de la dimensión semiótica en tanto que interpretación del entorno y difusión del 

conocimiento de las personas a través de signos lingüísticos y por otro, paramétrica, datos 

que permitan valorar determinadas situaciones en términos de capitales posibles de ser 

puestos en práctica en la acción social frente a la pérdida de la diversidad biocultural.  

La divulgación y conservación de estas prácticas ecológicas que cristalizan un paisaje 

concreto entendidas como patrimonio se trata de un proceso, se inserta en el presente a 

través de su uso presente, una construcción social en relación con su entorno. 

 

10. ANÁLISIS DEL PAISAJE PARA EL RECONOCIMIENTO Y EL CAMBIO 

CULTURAL 

Pese al menoscabo del conocimiento ecológico tradicional resultado del proceso de deterioro de 

las comunidades que han sostenido los sistemas locales de gestión de los recursos, aún se 

conservan señales de un mundo que descansa en un significado intrínseco al ser extendidas más 

allá de los límites del cuerpo, una forma de estar en relación referida a otro tiempo y otro ritmo, 

unas   reglas de acción social en un contexto particular con sus propias formas de entender la 

realidad, un sistema cultural que pervive fundamentalmente en las generaciones de mayor edad. 

Los conocimientos tradicionales, acumulados durante tantos años de manejo agrosilvopastoril 

transmitidos a lo largo del tiempo apunta Berkes, resultan demasiado valiosos para ser silenciados 

u olvidados en el escenario actual de cambio climático (Berkes et al, 2000), resultando clave la 

existencia del conocimiento local que ayude a supervisar, interpretar y responder a los cambios 

en los ecosistemas y los recursos y servicios que ellos generan. 

Igualmente, han configurado y aún continúan estructurando un paisaje cultural entendido 

como construcción humana, pero no sólo el lugar físico sino el lugar diseñado por los 

símbolos, el lenguaje, en el que el cuerpo establece la mediación primaria ya que se trata 

del campo de actuación de las acciones simbólicas (Velasco, 2007). El hombre mide y 

ordena el mundo partiendo de su propio cuerpo, se abre por delante de él y se cierra por detrás, 
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distinguiendo los conceptos de izquierda y derecha, arriba y abajo, tanto en cualidad como en 

dirección, distinciones nacidas de la propia conciencia de nuestro ser que resultan cuestionadas 

por el orden cartesiano, un orden que no presenta la menor relación con ese sentido del espacio 

referido al cuerpo (Bloomer y Moore, 1979), que han afectado las prácticas tradicionales por 

los cambios acaecidos en contextos económicos, políticos y sociales, ajenos al propio 

lugar y obedeciendo a dinámicas que suceden en diferentes niveles de la sociedad. 

Reconociéndose que estos conocimientos contribuyen a aumentar la resiliencia de los 

sistemas socioecológicos y dado que en la utilización patrimonial de la cultura, se ha 

insistido predominantemente en la museificación del patrimonio material restando valor 

al protagonismo de los individuos (Pérez Galán, 2011), resulta de especial relevancia la 

promoción de procesos participativos que fomenten nueva información permitiendo hacer 

un mejor uso de las prácticas existentes. En este sentido, observaciones participadas y 

manifestadas por diferentes agentes a través de la voz, el dibujo o la fotografía impulsan 

esa reflexividad y su contexto.  

Estas aportaciones desde la investigación-acción participativa se reflejan en diferentes 

formas de producción de datos -gráfica y nombrada- recurriendo a diversos modos de 

elaboración. Las experiencias significativas del movimiento sobre la vida cotidiana que 

manifiestan patrones en el espacio físico, se expresan en cartografías cualitativas, gráficos 

y dibujos propios, referidos a las prácticas ecológicas tradicionales en tres envolventes, 

el terrazgo, el pueblo y la casa.   

Las relaciones entre las estructuras del entorno y arquitectónicas y las estructuras sociales, 

expresan estrategias diferentes para presentar la identidad de los miembros de grupos 

sociales determinados (Velasco y Sama, 2019). En este sentido el lugar como espacio 

físico de las gentes que pertenecen a este lugar fronterizo, se refiere a sucesivas 

envolventes: el espacio trabajo, el espacio residencia, el espacio habitación, el espacio 

ritual…, etc. Esas envolventes se muestran mediante los siguientes documentos:  

 

a) Cartografías del terrazgo referidas a las prácticas de la ganadería extensiva y 

trashumante combinadas con la agricultura, que permiten reconocer los 

patrones de prácticas significativas como los sistemas comunales de 

organización del terrazgo, tanto del suelo en ordenamiento de pastos, hierbas 

y rastrojeras, como del monte o vuelo, su aprovechamiento silvícola.  
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b) Reconocimiento de barrios como unidades urbanas relevantes por la 

toponimia entre tramas de caminos, cultivos y construcciones diseminadas o 

concentradas. 

c) Registro de edificaciones agrupadas como unidades de producción agraria que 

se despliegan en torno a la casa, primer nivel de apropiación y producción del 

espacio. 

 

a) Cartografías del movimiento en el terrazgo 

 

 
Fig. 7. Dibujos realizados con información oral contrastados con labradores y ganaderos sobre las prácticas 

comunales en el término de Escuadro de Sayago (Zamora): partición de la hoja - hoja de pan y hoja de 

barbecho- por los caminos existentes según la rotación de cultivos de año y vez en las tierras comunales 

durante el bienio agrario y espacio de ocupación del cortineo privado en torno al núcleo de población 

reflejado en blanco. La trama dibujada continua supone las zonas de pasto comunal, la trama con linderos 

refleja las tierras de aprovechamiento privado en cada hoja. Montaje de dibujos a tinta en papel vegetal 

sobre cartografía del MTN, hoja nº 424. La primera publicación se encuentra en Paisaje agrario, 

antropología de un territorio, Ciudad y Territorio nº 144. Ministerio de Fomento. Esther Prada, 2005.
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  1  2  3 

Fig. 8. Aperos de labranza utilizados hasta bien entrada la segunda mitad del s. XX para el trabajo de las 

tierras. 1. Yugo de arar, 2. Barzón, 3. Cama y dental del arado romano o de madera con sus piezas. Dibujos 

a tinta publicados en Aperos de labranza: instrumentos de formalización del paisaje agrario, Revista de 

Geografía Polígonos. Universidad de León. Esther Prada, 2006.
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Fig. 9. Dibujo realizado con información oral contrastado con labradores y ganaderos sobre las prácticas 

comunales en el término de Brincones, Tierra de Vitigudino (Salamanca): partición en tres hojas por los 

caminos existentes según la rotación de cultivos al tercio en las tierras comunales en torno a la ocupación 

del cortineo privado situado alrededor del núcleo de población. Los topónimos de cada hoja: Valgrande, en 

la que se representan la parcelación agraria, los cultivos, trama con linderos que refleja el aprovechamiento 

privado del suelo, La Cotorra, con el barbecho y El Campo con el monte o vuelo. La trama dibujada 

continua supone las zonas de pasto comunal en cada hoja, los valles. Montaje de dibujos a tinta en papel 

vegetal sobre cartografía del MTN, hoja nº 450. En Dibujando el paisaje que se va. Un modelo espacial 

del patrimonio agrario. Ministerio de Agricultura. Esther Prada, 2014.
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Fig. 10. Esquema de la organización agraria en la freguesía de Malhadas en el entorno del núcleo de 

población, Concelho de Miranda do Douro, Portugal. Estudio comparado Tierra de Sayago-Concelho de 

Miranda. Instituto del Paisaje, Fundación Duques de Soria. Realizado por Duarte Martins y Esther Prada, 

julio de 2011. 

 

b) Reconocimiento de barrios a partir de la toponimia 

 
Fig. 11. Los barrios en Picote, Portugal.  Su identificación permite reflejar patrones urbanos de apropiación. 

Realizado con información oral. Estudio comparado Tierra de Sayago-Concelho de Miranda. Instituto del 

Paisaje, Fundación Duques de Soria. Esther Prada, julio de 2011.
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Fig. 12. Dibujos realizados por David Berciano en los años cuarenta del pasado s.XX para la ejecución de 

la red de abastecimiento de agua en Destriana de la Valduerna, León. Permitieron establecer la división en 

barrios de Destriana a partir de los nombres y trazados reflejados. Fotografiados en Destriana en febrero de 

2011. Montaje y composición Esther Prada, 2020.
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c) Registro de edificaciones configuradoras de la unidad de producción agraria 

 

 

 

Fig. 13. Acceso al corral de una casa de labranza en Aldeia Nova, Concelho de Miranda do Douro, Portugal. 

Estudio comparado Tierra de Sayago-Concelho de Miranda. Instituto del Paisaje, Fundación Duques de 

Soria. Esther Prada, noviembre de 2011. 

 

 

 

Fig. 14. Carretera o tenada en torno a un corral en Escuadro de Sayago, Zamora. Guía de Buenas Prácticas 

para la observación del paisaje agrario como espacio patrimonial en el occidente de Castilla y León. 

Ministerio de Agricultura. Esther Prada, julio de 2010. 
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11. VALORACIÓN DEL ESTADO ACTUAL A TRAVÉS DE UNA ETNOGRAFÍA 

TEXTUAL Y VISUAL 

La reflexión antropológica descubre el espacio como lugar practicado, distinguiéndose el 

espacio antropológico del geométrico, a través de los relatos de espacio de la cultura 

cotidiana que enuncian el hacer. El relato describe lo que se puede hacer y fabricar (De 

Certau, 1980). 

Es por ello que las experiencias de conocimiento, continuidad y reajustes con el medio, 

reflejadas en imágenes, fotografías y dibujos realizados por los propios informantes y 

elaboradas según su propio criterio, incitan respuestas particulares que evidencian el 

modo en que las personas codifican o visualizan diversos tipos de información que 

enlazan paisaje, conocimientos tradicionales y socioecosistemas asociados, el lugar como 

soporte de referencia que identifica a las gentes por la ocupación de un pedazo de tierra, 

que a su vez es identificado por medio de quiénes lo ocupan. No es simplemente un 

estamento físico, un hábitat, sino una especial relación entre las personas que lo ocupan 

y el suelo y el cielo que lo delimitan, así como los otros seres vivos y no vivos que allí 

también se encuentran (Velasco y Sama, 2019, p. 415). 

Los datos obtenidos a partir de las distintas experiencias aquí mostradas, constituyen en 

sí mismas documentos ilustrativos descriptivos densos, diferentes narrativas visuales y 

textuales del paisaje que permiten seguir avanzando en el proceso de valoración, 

divulgación y caracterización de las prácticas ecológicas tradicionales y su paisaje 

asociado.
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PAISAJE Y SOSTENIBILIDAD
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PAISAJE Y RECURSOS 
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PAISAJE Y PATRIMONIO 
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PAISAJE E INICIATIVAS DE FUTURO 
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PAISAJE Y LUGAR PRACTICADO 
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CONCLUSIONES 

Basado en la experiencia sobre lo observado estudiando el paisaje agrario en la raya 

occidental castellanoleonesa, plasmado en diversos tipos de mapa, gráficos y 

representaciones, el presente trabajo surge de diferentes modalidades o técnicas que se 

pueden entender como prácticas. El propósito, diseñar un modelo para la información 

etnográfica referida a los patrones de biodiversidad, distintos niveles de apropiación y 

producción del espacio partiendo de diferentes grupos de elementos del habla y el paisaje, 

reflejado mediante una etnografía visual y textual.  

Haciendo un breve balance se puede decir que la mayoría de los informantes recuerdan y 

han vivido las prácticas tradicionales asociadas al paisaje en mosaico que caracteriza este 

espacio reflejándolas en diversas formas simbólicas, aunque la mayor parte coincide en 

su pérdida irreparable por la falta de relevo generacional u otros motivos económicos y 

sociales, así como por una notable erosión debida a planificaciones relativas tanto a 

procesos de patrimonialización, como turísticas,  agrarias, urbanas o arquitectónicas, que 

han modificado sustancialmente su relación con el medio haciéndose patente en la 

transformación del lenguaje. En cualquier caso, es lo que ha ocurrido también en otras 

zonas rurales del interior y resto del país dónde el sustrato agrosilvopastoril deja paso a 

nuevas generaciones que no mantienen un vínculo antiguo con el entorno. La pérdida de 

los conocimientos ecológicos tradicionales incorporados al acervo de ganaderos y 

agricultores durante generaciones, hace que su trabajo se asocie a una actividad 

económica según el modelo referido a oportunidades laborales, aunque aún quedan los 

que aportan la capacidad de gestionar los ecosistemas de forma beneficiosa manteniendo 

al mismo tiempo el conjunto de bienes o prácticas heredadas. 

En este punto la respuesta a la pregunta inicial planteada en la hipótesis respecto a si la 

manifestación relativa a los conocimientos ecológicos tradicionales asociados a los 

diferentes patrones de apropiación, mediante un método cualitativo de exploración a 

partir de la evidencia simbólica, visual y de voz, fomenta la resiliencia y la valoración del 

paisaje como un elemento patrimonial significativo, la contestación es positiva. Los que 

aún mantienen viva la memoria y las prácticas aportan riqueza cultural, servicios 

ecosistémicos y cogestión porque conservan la biodiversidad, pero no sólo se trata de 

conservar sus elementos, sino más bien de la aptitud de estos para reformularse ante el 

desafío ambiental, la maestría del hombre que posibilita la relación con la naturaleza por 

el recuerdo manteniendo un continuo. 
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El análisis ternario realizado a través de diferentes elementos del habla, voces y 

topónimos que se usan en la práctica, recurriendo al rastreo en diversos escenarios de un 

espacio biocultural que resulta maleable en cada momento, representa la circulación de 

símbolos, palabra e imagen, abordando el proceso mediante distintos contextos de los 

objetos de estudio: los patrones de ecosistemas físicos desde el esbozo de las relaciones 

y asociaciones que se encuentran vivas en el lenguaje. Por otro lado, la capacidad de 

generar significado que aporta el paisaje, permite percibir múltiples modelos de 

representación visual y textual. Las maneras de pensar y valorar los objetos como 

patrimonio en una sociedad cambiante, así como las variadas formas de participación y 

diversidad de discursos y narrativas, ajusta un mapeo de la memoria y una valoración 

actual con diversos puntos de vista acerca de la realidad. 

La competencia de la antropología para analizar intereses dispares y conflictos sociales 

en espacios culturales significativos propone soluciones, dando idea de la diferencia en 

tanto que distancia social.  

A este respecto, el proceso mostrado diseña los pasos a dar para un estudio etnográfico 

multilocal, en el sentido de que su finalidad ajusta las tramas de un espacio cultural 

apropiado y producido desde diferentes identidades de posición. Ello permite construir 

relaciones con el otro para una resiliencia del paisaje, los ecosistemas, el patrimonio y los 

conocimientos tradicionales que lo han hecho posible, manifestando la relevancia e 

importancia de los espacios bioculturales, tal es el caso del presentado en este estudio.
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