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Capítulo 8 

LAS REPRESENTACIONES RUPESTRES DE LA MESETA DEL LAGO GUITARRA 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se detalla la información generada a partir del análisis del arte 

rupestre de la Meseta del lago Guitarra. En primera instancia, se considera la muestra de 

sitios y localidades que son base del estudio. Luego se aborda la distribución, densidad y 

composición de las representaciones rupestres, contemplándose diversas variables que 

incluyen: tipos de motivos, disefios, técnicas, pátinas y superposiciones. Se plantean las 

tendencias observadas en cada una de ellas y se realiza un cruce entre las distintas variables 

a partir de la caracterización de los motivos figurativos y abstractos. 

LA MUESTRA 

Los trabajos arqueológicos en la meseta del lago Guitarra se iniciaron en 2007. Esta 

cuenta con una superficie de ca. 135 km 2, de la cual se prospectaron 25 km 2 , lo que 

constituye el 18.5% de la misma. Hasta el momento, se relevaron un total de 18 

concentraciones con arte rupestre distribuidas en 2 sitios y una localidad (Tabla 8.1 y Figura 

8.1). Considerando todas ellas en conjunto, se documentó un total de 486 motivos y 726 

elementos. 
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Nombre Descripcion 
Conc. Para- 

petos 

Mat. 

en sup. 

Sondeo! 

Exc. 
Fechados 

Cañadón 
Guitarra 

(CG) 

Paredones sobre cañadón CG1 sí sí 

sí _________  

CG3  sí sí 4683±53 

CG4  sí  

CG6  sí  

CG7  sí  

CG9  sí  

CG10  sí  

CG11  sí sí  

CG14  sí  

CG15  sí  

CG16  sí  

CG17  sí  

CG18  sí  

CG20  sí  

CG21  sí  

Guitarra 20 Paredón con laguna seca 

(GUI20)  
2 sí 

Cerro Pampa 7 Paredón en borde de meseta 

(CP7)  
sí 

Tabla 8.1: Sitios y localidades con representaciones rupestres de la meseta del lago Guitarra. 
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MESETA DEL LAGO GUITARRA 

Caña 
- 

Gprro 

Pampa del Asador 

Figura 8.1: Ubicación de concentraciones con arte rupestre en la meseta del Guitarra. 

DISTRIBUCIÓN Y DENSIDAD 

Como se mencionó previamente, las representaciones rupestres de la meseta del 

lago Guitarra se encuentran distribuidas en 2 sitios aislados y una localidad que agrupa a 16 

concentraciones (Tabla 8.1). Se debe destacar que todos ellos presentan una altitud sobre el 

nivel del mar de más de 1100 m. La localidad identificada se ubica a lo largo del Cañadón 

Guitarra (Figuras 111.1 y 2 deI Apéndice III), en los 7 km que se han muestreado del mismo 

desde su inicio en el lago homónimo en dirección Este, encontrándose la totalidad de las 

concentraciones con representaciones en los 4 km rns cercanos al lago. A los propósitos de 

la presente discusión las 16 concentraciones del cañadón serán desglosadas, si bien se 
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entiende que constituyen una localidad de características similares a la de K22-El Lobo 

registrada en la meseta del Strobel. Se debe señalar que el río que corre por el cañadón, 

actuando cómo desagüe del lago hacia el Este, se encuentra seco en la actualidad. 

Además del Cañadón Guitarra, se localizaron representaciones en GUI20 y CP7 (Tabla 

8.1 y Figura 8.1). El primero se encuentra en los paredones asociados a una de las pocas 

lagunas de esta meseta, si bien se halla seca en la actualidad (Figura 111.21 del Apéndice III). 

Por otra parte, CP7 se localiza en el borde sur de la meseta en el acceso a la misma desde la 

dirección del Cerro Pampa, con una amplia visión panorámica del bajo (Figuras 111.18 y  19 del 

Apéndice III). 

En la totalidad de la meseta del Guitarra se relevaron hasta el momento 486 motivos 

y 726 elementos distribuidos en 117 UT (Tabla 8.2). En términos generales, en todos los 

sitios y localidades se emplearon como soportes las paredes basálticas que brindan reparo 

de los vientos del Oeste. Sin embargo, también se registra el uso de bloques en 3 UT. En la 

Tabla 8.2 se observa que la mayor parte de las representaciones rupestres de la meseta (N: 

383, 78.8%) se disponen a lo largo del Cañadón Guitarra. 

Sitio/localidad CM Concentracion 
Total 

UT 

Total 

motivos 

Total 

elementos 
CG* CM1CG2 5 23 28 

CG4 3 16 31 

CG6 14 46 50 

CG7 1 3 4 

CG9 6 21 21 

CG1O 2 2 2 

CG14 3 4 4 

CG15 3 4 4 

CG16 1 1 1 

CG17 2 3 3 

CG18 2 2 3 

CG2O 1 4 4 

CG21 1 2 33 

CM2 CG1 15 65 82 

CG11 11 56 108 

CM3 CG3 21 131 197 

Total CG 91 383 575 

CP7 CM1 CP7 5 33 53 

GUI20 CM2 GUI20 211 70 98 

Total general 1 	1171 486 726 

Tabla 8.2: Cantidad de UT, motivos y elementos por sitio/localidad en la meseta del Guitarra. 

Referencias: UT: Unidades topográficas, *Muestreo  de un sector de los paredones. 
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MESETA DEL LAGO GUITARRA 

Si bien ninguna de las concentraciones identificadas supera los 150 motivos, las 

representaciones rupestres se distribuyen de manera heterogénea (Tabla 8.2 y Figura 8.2). 

Así, 14 de ellas (CP7 y  13 de las localizadas en el Cañadón Guitarra) tienen menos de 50 

motivos y, por lo tanto, se incluyen en la categoría CM1 (ver Capítulo 6 para mayor 

desarrollo sobre las categorías empleadas). Resalta que 9 de ellas presentan una frecuencia 

menor a 10 motivos. Por otra parte, se registran 3 casos CM2, dos en el Cañadón Guitarra 

(CG1 y CG11) y GUI20. Por último, se observa un único ejemplo CM3 constituido por la 

concentración CG3, que suma 131 motivos. Se debe destacar que, si se consideran todas las 

concentraciones de CG en conjunto, las representaciones son 383 y,  por lo tanto, la localidad 

quedaría también comprendida en la categoría CM3. 

Figura 8.2: Ubicación de las concentraciones Con arte rupestre en la meseta del Guitarra clasificadas 
por CM. 
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Al considerar la cantidad de UT utilizadas en cada concentración se observa que 

algunas de ellas sólo cuentan con una mientras que otras llegan a presentar 21 (Tabla 8.2). 

Así, en las de la categoría CM1 se emplearon entre 1 y  6 UT, con la única excepción de CG6. 

Por otra parte, en CG1, CG11 y GUI20 se relevaron 15, 11 y  21 UT respectivamente. 

Asimismo, la concentración con mayor número de motivos, CG3, cuenta con 21 UT. De esta 

manera, se observa que en determinadas concentraciones hay una mayor cantidad de 

motivos por UT, destacando en este sentido CG3 y CP7, seguidas por CG4 y CG11. 

Resumiendo, en la meseta del Guitarra las representaciones rupestres se registran en 

variedad de situaciones topográficas, incluyendo el cañadón, una laguna con paredón y 

paredones del borde de la meseta. Se evidencia que la mayor parte de las mismas se 

localizan a lo largo del Cañadón Guitarra en diversas concentraciones. Al desglosarse las 

mismas y considerarlas en conjunto con los otros dos sitios, se observa que en la meseta la 

mayor parte de ellas son CM1, seguidas por 3 casos CM2 y un único ejemplo CM3. De esta 

manera, se hace evidente que determinados espacios han sido privilegiados para la 

ejecución de las representaciones rupestres, resaltando CG3, CG1 y CG11 en el cañadón y 

GUI2O. 

COMPOSICIÓN 

Caracterización general 

Tipos de motivos 

De la misma manera que se procedió en el Capítulo 7, para abordar la variabilidad de 

motivos presente en la meseta del Guitarra se consideran las categorías generales de 

motivos y los tipos de motivos. En la Tabla 8.3 se observa el amplio predominio de los 

abstractos (89.09%) seguido por bajas frecuencias de zoomorfos (5.56%) y un solo caso de 

antropomorfo (Figuras del Apéndice III). Si se contrastan los dos sitios y la localidad 

registrados en la meseta se evidencian las mismas tendencias en CG y en GUI20, mientras 

que en CP7 solamente se relevaron abstractos, encontrándose ausentes los figurativos. 
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Categoría CG CP7 1 	GUI20 Total 

N % N % N % N % 

Abstracto 339 88,51% 33 100% 61 87,14% 433 89,09% 

Zoomorfo 22 5,74% 5 7,14% 27 5,56% 

Antropomorfo 1 0,26% 1 0,21% 

Indeterminado 21 5,48% 4 5,71% 25 5,14% 

Total general 383 100% 33 100% 70 100% 486 100% 

Tabla 8.3: Categorías de motivos identificadas por sitio/localidad en la meseta del Guitarra. 

Por otra parte, al desglosarse las concentraciones de la localidad CG y considerar la 

categoría CM de cada una de ellas (Tabla 8.4 y  Gráfico 8.1), se registra una gran variabilidad 

interna, ya que, si se dejan de lado los indeterminados, 11 de las mismas solamente 

presentan motivos abstractos, todas ellas CM1. Los zoomorfos se documentaron en 5 de las 

16 concentraciones registradas en el cañadón, destacando en C62, CG3 y CG11. El único 

caso de antropomorfo se halla en CG3. 

Sitio/localidad CM Conc. Abstracto Zoomorfo Antropomorfo Indet Total % Total N 

CG CM1 CG10 100% 100% 2 

CG14 100% 100% 4 

CG15 100% 100% 4 

CG16 100% 100% 1 

CG17 100% 100% 3 

CG18 100% 100% 2 

CG2 86,96% 13,04% 100% 23 

CG20 75,00% 25,00% 100% 4 

CG21 100% 100% 2 

CG4 100% 100% 16 

CG6 95,65% 2,17% 2,17% 100% 46 

CG7 100% 100% 3 

CG9 90,48%  9,52% 100% 21 

CM2 CG1 95,38% 3,08% 1,54% 100% 65 

CG11 76,79% 12,50%  10,71% 100% 56 

CM3 CG3 84,73% 6,87% 0,76% 7,63% 100% 131 

Total CG 88,51% 5,74% 0,26% 5,48% 100% 383 

CP7 CM1 CP7 100%  100% 33 

GUI20 CM2 GUI20 87,14% 7,14%  5,71% 100%J 70 

Total general 89,09%J 5,56%J 0,21%J 5,14% 100% 486 

Tabla 8.4: Categorías de motivos identificadas por concentración en la meseta del Guitarra. 

Referencias: Conc: Concentración, Indet: Indeterminados 
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Gráfico 8.1: Categorías de motivos identificadas por concentración en la meseta del Guitarra. 

A continuación se profundiza el análisis evaluando los tipos de motivos presentes en 

la meseta del Guitarra (Tabla 8.5). En el conjunto de las representaciones se evidencia el 

predominio de las líneas rectas (18.22%) y  los círculos (17.35%), seguidos por los trazos 

(13.67%) y  semicírculos (12.15%) (Figuras del Apéndice lii). Dentro de los abstractos, 

también se registran caóticos, líneas curvas, quebradas y sinuosas. En porcentajes todavía 

más bajos se documentaron cruces, geométricos complejos, punteados, radiales, 

reticulados, subcirculares y otros abstractos que incluyen casos de cuadriláteros y 

peiniformes. No se relevaron casos de espirales. Así, en la meseta del Guitarra se observan 

15 de los 16 tipos de motivos abstractos definidos en el Capítulo 6. 

Por otra parte, si bien se presentan en bajas frecuencias, dentro de los zoomorfos 

hay tanto representaciones totales como parciales (Tabla 8.5 y Figuras 111.4, 5, 7, 8, 15, 17 y 

22 del Apéndice III). Entre ellos, se observa un mayor número de matuastos (1.74%, N: 8), 
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guanacos (1.52%, N: 7) y  tridígitos (1.52%, N: 7). Asimismo, se encuentran ejemplos de 

huellas de felino y un caso de escena donde se hallan asociadas una figura de guanaco a 

pisadas tanto de guanaco como humanas. 

El único caso de motivo antropomorfo es una huella humana, si bien se debe 

destacar además su representación en la escena arriba mencionada (Tabla 8.5 y  Figuras 111,7 

a 9 del Apéndice III). 

Si se consideran los dos sitios y la localidad por separado, se evidencian tendencias 

diferentes en cada uno de ellos (Tabla 8.5 y  Gráfico 8.2). En CG las frecuencias de los 

distintos tipos de motivos son similares a las observadas para la totalidad de las 

representaciones, como era de esperar dada la cantidad de motivos localizada allí. Por otra 

parte, en el cañadón se registra toda la variedad de motivos figurativos descriptos, si bien el 

mayor número de ellos son guanacos y tridígitos. 

En GUI20 se observan 11 de los tipos de motivos abstractos, con una mayor 

representación de líneas rectas, círculos y caóticos. Solamente se hallan 2 tipos de motivos 

figurativos: matuastos y  1 tridígito. Por otra parte, como se mencionó antes, la totalidad de 

los motivos de CP7 son abstractos, registrándose 12 de los tipos y predominando líneas 

rectas y trazos. 

Por otra parte, se puede profundizar en la diversidad de tipos de motivos, si se 

separan las distintas concentraciones ubicadas en el cañadón (Tabla 1.3 del Apéndice 1). En 

términos generales, se evidencia la importancia de las líneas rectas, círculos, semicírculos y 

trazos en casi todas ellas. No obstante, la cantidad de tipos de motivos abstractos presentes 

en cada una es altamente variable. En lo referido a los zoomorfos, casi toda la variedad 

identificada se registra en CG3, a excepción de los matuastos. Esta concentración es el único 

lugar donde se encuentran ejemplos de huellas de felino y escena. Por otra parte, destaca la 

frecuencia de siluetas de guanaco en CG11 (Figura 111.15 del Apéndice III). 

A fin de evaluar la riqueza artefactual de las concentraciones, en el Gráfico 8.3 se 

relaciona la cantidad de tipos de motivos con la muestra disponible en cada una de ellas. La 

tendencia referida a una mayor cantidad de tipos de motivos en función de una muestra más 

grande observada en la meseta del Strobel se presenta aún más marcada en la del Guitarra 

(R2  = 0.887). 
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Categoría Tipo de motivo CG CP7 	1 GUI20 Total 

Abstracto Caóticos 7,73% 6,06% 16,67% 8,89% 

Círculo 18,23% 9,09% 16,67% 17,35% 

Cruz 0,55% 3,03% 0,65% 

Geométrico complejo 0,83% 0,65% 

Línea curva 7,46% 3,03% 1,52% 6,29% 

Línea quebrada 4,14% 6,06% 1,52% 3,90% 

Línea recta 16,02% 33,33% 22,73% 18,22% 

Línea sinuosa 4,14% 6,06% 7,58% 4,77% 

Punteados 1,10% 3,03% 1,08% 

Radial 0,28% 1,52% 0,43% 

Reticulado 1,93% 6,06% 2,39% 

Semicírculo 14,09% 3,03% 6,06% 12,15% 

Subcircular 1,93% 6,06% 1,95% 

Trazo 13,81% 18,18% 10,61% 13,67% 

Otros abstractos 1,38% 3,03% 1,52% 1,52% 

Total Abstracto  93,65% 100% 92,42% 93,93% 

Zoomorfo Escena 0,28% 0,22% 

Guanaco 1,93% 1,52% 

Huella de felino 1,10% 0,87% 

Matuasto 1,10% 6,06% 1,74% 

Tridígito 1,66%  1,52% 1,52% 

Total Zoomorfo 6,08%  7,58% 5,86% 

Antropomorfo j Huella humana 0,28%  0,22% 

Total Antropomorfo 0,28%  0,22% 

Total general% 100% 100% 100% 100% 

Total general N 362 33 66 461 

Tabla 8.5: Tipos de motivos en la meseta del Guitarra por sitio/localidad. 

No se consideran los Indeterminados. 
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Gráfico 8.2: Tipos de motivos en la meseta del Guitarra por sitio/localidad. 

No se consideran los Indeterminados. 
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Gráfico 8.3: Riqueza artefactual de las concentraciones analizadas. 
No se consideran los Indeterminados. 

De esta manera, en la meseta del Guitarra se hace evidente un amplio predominio de 

los motivos abstractos (89.09%), encontrándose escasamente representados los motivos 

figurativos. Se observan importantes diferencias entre las distintas concentraciones 

principalmente referidas a la presencia o ausencia de estos últimos. Al considerar los tipos 

de motivos, se registra la mayor representación de líneas rectas, círculos, trazos y 

semicírculos. En cuando a los figurativos se registran casos de matuastos, guanacos y 

tridígitos, así como huellas de felino, una escena y una huella humana. Se plantea que parte 

de la variabilidad evidenciada en las distintas concentraciones responde a la cantidad de 

representaciones presentes en cada una de ellas. 

Se debe resaltar que, si bien la meseta del Guitarra es un espacio más pequeFio y se 

dispone de una muestra menor que la del Strobel, también se registra una importante 

variabilidad interna, habiéndose relevado un mayor porcentaje de superficie que en la del 

Strobel (18.5%). A futuro se deben llevar a cabo nuevas prospecciones que permitan ajustar 

aún más la evaluación de las distintas vías de acceso y circulación al interior de la misma. 

En comparación con la meseta del Strobel, se presenta una mayor frecuencia de 

abstractos y una menor variedad de tipos de motivos figurativos. Asimismo, destaca el 

mayor número relativo de líneas rectas y semicírculos y la baja representación de 

punteados, huellas de felino, guanacos y huellas humanas. 
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Técnicas 

La totalidad de las representaciones rupestres de la meseta del Guitarra se 

ejecutaron mediante distintas variantes de grabado, no registrándose por el momento 

ejemplos de pinturas. Se identificó el uso del picado, del inciso, del raspado y de las distintas 

combinaciones de estas técnicas (Tabla 8.6) (Ver Figuras del Apéndice lii). El 77.16% de los 

motivos se realizó mediante picado, seguido en frecuencia por el inciso (17.7%). Luego se 

encuentran representados el raspado y el raspado-inciso, cada uno de ellos en un 2.06%. 

Al separarse los dos sitios y la localidad relevados (Tabla 8.6 y  Gráfico 8.4), si bien en 

todos ellos predomina el picado, se observa que toda la variedad de técnicas se encuentra 

únicamente en CG. Por otra parte, aumenta la proporción de grabados ejecutados mediante 

inciso en GUI20 (22.86%) y,  particularmente, en CP7 (42.42%). 

Técnica CG CP7 - GUI20 Total 

N % N % N % N % 
56 14,62% 14 42,42% 16 22,86% 86 17,70% 

P 309 80,68% 17 51,52% 49 70,00% 375 77,16% 
R 6 1,57% 1 3,03% 3 4,29% 10 2,06% 
P-I 1 0,26% 1 3,03% 2 2,86% 4 0,82% 
P-R 1 0,26% 1 0,21% 
R-1 10 2,61% -  10 2,06% 

Total 383 100% 33 100% 70 100% 486 100% 

Tabla 8.6: Técnicas representadas en la meseta del Guitarra. 
Referencias: 1: Inciso, P: Picado, R: Raspado, P-l: Picado-Inciso, 

P-R: Picado-Raspado, R-I: Raspado-Inciso. 
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Gráfico 8.4: Técnicas representadas en cada sitio/localidad de la meseta del Guitarra. 
Referencias: 1: Inciso, P: Picado, R: Raspado, P-I: Picado-Inciso, 

P-R: Picado-Raspado, R-I: Raspado-Inciso. 

Asimismo, se observa una mayor variabilidad al separar las distintas concentraciones 

que conforman CG (Tabla 8.7 y  Gráfico 8.5). Si se contemplan las 18 concentraciones en 

conjunto (las 16 de CG, CP7 y GU120), se observa que el picado predomina en la mayor parte 

de ellas, registrándose de manera exclusiva en 9. Por otra parte, el uso de la técnica del 

inciso se releyó sólo en 8, destacando un mayor porcentaje de esta técnica en CG4, CG11, 

CG20 y CP7 y de raspado-inciso en CG11. En CG3, la concentración con mayor cantidad de 

motivos, se registra la mayor variedad de técnicas utilizadas, aunque el picado se encuentra 

representado en el 89.31% de los motivos. 
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Sitio, 
CM Conc. 1 P R P-I P-R R-1 Total % Total N 

ocal id ad  

CG CM1 CG1O 100% 100% 2 

CG14 100% 100% 4 

CG15 100% 100% 4 

CG16 100% 100% 1 

CG17 100% 100% 3 

CG18 100% 100% 2 

CG2 100% 100% 23 

CG20 50,00% 50,00% 100% 4 

CG21 100% 100% 2 

CG4 25,00% 68,75% 6,25% 100% 16 

CG6 97,83% 2,17% 100% 46 

CG7 100% 100% 3 

CG9 23,81% 76,19%  100% 21 

CM2 CG1 15,38% 84,62% 100% 65 

CG11 42,86% 33,93% 7,14%  16,07% 100% 56 

CM3 CG3 8,40% 89,31% 0,76% 0,76%  0,76% 100% 131 

Total CG 14,62% 80,68% 1,57% 0,26% 0,26% 2,61% 100% 383 

CP7 CM1 CP7 42,42% 51,52% 3,03% 3,03%  100% 33 

GUI20 CM2 GUI20 22,86% 70,00% 4,29% 2,86%  100% 70 

Total general 17,70% 77,16% 2,06% 0,82% 0,2 1% 2,06% 100% 486 

Tabla 8.7: Técnicas representadas en cada concentración de la meseta del Guitarra. 

Referencias: Conc: Concentración, 1: Inciso, P: Picado, R: Raspado, P-l: Picado-Inciso, 

P-R: Picado-Raspado, R-l: Raspado-Inciso. 
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Gráfico 85: Técnicas representadas en las distintas concentraciones de la meseta del Guitarra. 
Referencias: 1: Inciso, P: Picado, R: Raspado, P-I: Picado-Inciso, 

P-R: Picado-Raspado, R-I: Raspado-Inciso. 

Para resumir, el arte rupestre de la meseta del Guitarra es grabado en su totalidad, 

habiéndose registrado una gran variedad de técnicas. Predomina el picado, seguido por el 

inciso, si bien se registran diferencias entre tas distintas concentraciones. Así, las técnicas 

utilizadas en la meseta del Guitarra presentan similitudes con las documentadas en la 

meseta del Strobel, siendo la principal divergencia una representación relativa mayor de la 

técnica del inciso. 
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Pátinas 

Los grabados de la meseta del lago Guitarra presentan una variedad de pátinas, que 

han sido agrupadas en 3 grados de igual manera que las del Strobel (Tabla 8.8). Se registra la 

preponderancia de la pátina más débil en el 58,26% de los motivos (ver Figuras del Apéndice 

III). El grado intermedio se halla representado en el 30.37% y  la pátina más fuerte en el 

11.36%. 

Al separarse los sitios y localidades (Tabla 8.8 y  Gráfico 8.6), se plantean tendencias 

diferentes en los mismos. Así, mientras en CG se observa un predominio mayor de las 

pátinas poco desarrolladas, en CP7 y GUI20 hay una mayor frecuencia de motivos con pátina 

2. Además, en GUI20 las pátinas fuertes se registran en mayor proporción (25.71%). 

Pátina CG CP7 - GU120 Total 

N % N % N % N 1 	% 

1 

2 

3 

32 

103 
246 

8,40% 

27,03% 
64,57% 

5 

17 
11 

15,15% 

51,52% 
33,33% 

18 

27 
25 

25,71% 

38,57% 
35,71% 

55 

147 

282 

11,36% 

30,37% 

58,26% 

Total 381 100% 33 100% 70 100% 484 100% 

Tabla 8.8: Pátinas de los grabados documentados en la meseta del Guitarra. 
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Gráfico 8.6: Pátinas de los grabados documentados en la meseta del Guitarra por sitio/localidad. 

Referencias: Pat: Pátina 
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A fin de considerar las pátinas de las representaciones rupestres con un mayor nivel 

de detalle, se separan las distintas concentraciones del cañadón (Tabla 8.9 y Gráfico 8.7). 

Nuevamente se evidencia una variabilidad interna ya que se observa que en un tercio de las 

mismas se encuentran presentes las pátinas 2 y 3 en iguales proporciones o predominan los 

motivos con pátinas intermedias de similar manera a CP7 y GUI20. Cada una de estas 

concentraciones suma menos de 10 motivos. En las restantes se registran mayores 

frecuencias de pátinas poco desarrolladas. No obstante, se debe mencionar la presencia de 

motivos con pátinas fuertes en 6 de las concentraciones y su mayor proporción relativa en 

CG4 y CG11. 

Sitio/localidad CM Concentración Pat 1 Pat 2 Pat 3 Total % Total N 

CM1 CG1O 50,00% 50,00% 100% 2 

CG14 75,00% 25,00% 100% 4 

CG15 25,00% 75,00% 100% 4 

CG16 100% 100% 1 

CG17 100% 100% 3 

CG18 50,00% 50,00% 100% 2 

CG2 17,39% 82,61% 100% 23 

CG CG20 75,00% 25,00% 100% 4 

CG21 100% 100% 2 

CG4 31,25% 31,25% 37,50% 100% 16 

CG6 4,35% 26,09% 69,57% 100% 46 

CG7 66,67% 33,33% 100% 3 

CG9 9,52% 28,57% 61,90% 100% 21 

CM2 CG1 3,08% 32,31% 64,62% 100% 65 

CG11 30,36% 14,29% 55,36% 100% 56 

CM3 CG3 3,10% 27,13% 69,77% 100% 129 

Total CG 8,40% 27,03% 64,57% 100% 381 

CP7 CM1 CP7 15,15% 51,52% 33,33% 100% 33 

GUI20 CM2 GUI20 25,71% 138,57% 35,71% 100%  

Total general 11,36% 30,37% 58,26% 100% Li 
Tabla 8.9: Pátinas representadas en cada concentración de la meseta del Guitarra. 

Referencias: Pat: Pátina 
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Resumiendo, en la meseta del Guitarra los grabados presentan distintos grados de 

pátina, encontrándose representadas en todas las concentraciones y generalmente en 

mayores frecuencias las pátinas poco desarrolladas. Sin embargo, como se mencionó, en 

alguna de ellas predominan las intermedias, destacando CP7 y GUI20. Asimismo, se halla una 

mayor proporción de pátinas fuertes en estas dos concentraciones y en CG4 y CG11. 

Las diferencias observadas plantean la representación de diferentes momentos 

temporales en la ejecución del arte rupestre de la meseta del Guitarra. Las frecuencias de los 

distintos grados de pátinas en la meseta en su conjunto son muy similares a las registradas 

en la del Strobel. 
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Superposiciones 

En la meseta del lago Guitarra se documentaron 66 superposiciones distribuidas en 6 

de las concentraciones registradas de distinto CM (Tabla 8.10) (ver Figuras del Apéndice III), 

En 63 de ellas se pudo determinar el orden de ejecución de los motivos. Si se considera el 

total de motivos relevados en la meseta, se evidencian 0.14 superposiciones por motivo. La 

mayor parte (56) se localizan en las concentraciones del Cañadón Guitarra, específicamente, 

en CG1 (8), CG3 (11) y principalmente CG11 (32). Por otra parte, también se observan en CP7 

y GUI20, los cuales presentan 6 y 4 superposiciones respectivamente. 

Sitio/localidad CM Concentración 
Orden 

determinado 

Orden no 
determinado 

Total 

CG CM1CG4 2  2 

CM2CG1 

CG11 

8 

32 2 

8 

34 

CM3 CG3 11 1 12 

CP7 CM1 CP7 6  6 

GUI20 CM2 GU120 4  4 

Total general 63 3 66 

Tabla 8.10: Superposiciones registradas en la meseta del Guitarra. 

A continuación se consideran las categorías de motivos, las técnicas y las pátinas que 

se hayan implicadas en las superposiciones a fin de profundizar en los diferentes momentos 

de ejecución de las representaciones. En lo referido a las categorías de motivos, se evidencia 

el predominio de los abstractos tanto en posición superior (88.89%) como inferior (80.95%) 

(Tabla 8.11). De esta manera, en 46 casos se observan motivos abstractos sobre otros de la 

misma categoría. Por otra parte, se presenta la misma cantidad de casos de zoomorfos tanto 

por encima como por debajo de otros motivos. Además, el motivo antropomorfo se 

encuentra involucrado en una superposición en posición superior (Figura 111.9 del Apéndice 

III). Si se dejan de lado los casos que involucran a indeterminados, las tendencias descriptas 

son aún más marcadas (Tabla 8.12). 
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Motivos inferiores 

Abstracto Zoomorfo Indeterminado - Total 

± °'f° 

Motivos 

superiores 

Abstracto 46 

2 

1 

2 

73,02% 

3,17% 

1,59% 

3,17% 

2 

2 

- 

3,17% 

3,17% 

8 

- 

12,70% 56 

4 

1 

 2 

88,89% 

6,35% 

1,59% 

3,17% 

Zoomorfo 

Antropomorfo 

Indeterminado 

Total 51 80,95% 4 6,35% 8 12,70% 63 100% 

Tabla 8.11; Categorías de motivos involucradas en las superposiciones. 

No se consideran aquellas donde no se pudo determinar el orden. 

Motivos inferiores 

Abstracto Zoomorfo Total - 

Motivos 

superiores 

Abstracto 46 

1 

2 

86,79% 

1,89% 

3,77% 

2 

2 

3,77% 

3,77% 

48 

1 

4 

90,57% 

1,89% 

7,55% 

Antropomorfo 

Zoomorfo 

Total 49 92,45% 4 7,55% 53 100% 

Tabla 8.12; Categorías de motivos involucradas en las superposiciones. 

No se consideran aquellas donde no se pudo determinar el orden 

y las que implican motivos indeterminados. 

Cuando se evalúan las técnicas empleadas en los motivos implicados en las 

superposiciones, se presenta un patrón muy interesante ya que mientras que en los motivos 

superiores predomina la técnica del picado en un 71.43%, seguido por el inciso en un 

23.81%, estas proporciones se invierten en los inferiores (Tabla 8.13). Así, los motivos que se 

hallan por debajo se ejecutaron mediante inciso en un 53.97% de los casos, seguido por el 

picado (28.57%). En estos últimos además llama la atención el uso del raspado en 11.11% de 

los ejemplos. 

Motivos inferiores  

1 - P R - R-1 - Total 

..N. °' °"°  

Motivos 

superiores 

_  9 

25 

- 

14,29% 

39,68% 

1 

17 

- 

1,59% 

26,98% 

4 

2 

 1 

6,35% 

3,17% 

1,59% 

1 

1 

2 

1,59% 

1,59% 

3,17% 

15 

45 

3 

23,81% 

71,43% 

4,76% 

P 

R-1 

Total 34 53,97% 18 28,57% 7 11,11% 4 6,35% 63 100% 

Tabla 8.13; Técnicas de ejecución involucradas en las superposiciones. 
Referencias: 1: Inciso, P: Picado, R: Raspado, R-l: Raspado-Inciso. 
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Por otra parte, cuando se consideran las pátinas de los grabados que se encuentran 

superpuestos, se observa que las pátinas observadas son coherentes con la información 

provista por las superposiciones (Tabla 8.14). Así, las pátinas poco desarrolladas (grado 3) se 

hallan en posición superior en la mayoría de los casos (71.43%) mientras que las pátinas 

intermedias y fuertes predominan en los motivos ubicados por debajo en un 42.86% y 

39.68% respectivamente. 

Motivos inferiores 

Pat 1 - Pat 2 Pat 3 Total - 

±L 
Motivos 

superiores 

IPati 7 

3 

15 

11,11% 

4 76% 

23,81% 

8 

19 

12,70% 

30,16% 11 17,46% 

7 

11 

45 

11,11% 

17 46% 

71,43% 

h- 
1 Pat 2 
- 

Pat3 

Total  25 39,68% 27 42,86% 11 17,46% 63 100% 

Tabla 8.14: Pátinas involucradas en las superposiciones. 
Referencias: Pat: Pátina. 

En resumen, se registran 66 superposiciones en la meseta del Guitarra, la mayor 

parte de las cuales se localizan en el cañadón, destacando las concentraciones CG3 y CG11 

por la cantidad que presentan. Los motivos involucrados son en su mayoría abstractos, 

picados en posición superior e incisos en posición inferior. 

Al ser coherente los datos de pátinas y superposiciones, se afirma la variedad de 

momentos de ejecución de las representaciones de esta meseta, en particular de los motivos 

abstractos. Las tendencias observadas se asemejan a las planteadas para la meseta del 

Strobel, no sólo en relación a los motivos involucrados en las superposiciones, sino a la 

mayor representación de las técnicas del inciso y del raspado en posición inferior. 

Caracterización de los motivos 

Los motivos figurativos 

Los motivos figurativos se encuentran representados en bajos porcentajes en la 

meseta del lago Guitarra. No obstante, se detectó una variabilidad interna, siendo de interés 
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evaluar su distribución espacial y los distintos diseños, técnicas y pátinas que presentan, así 

como las superposiciones en que se hallan implicados. A continuación se discute primero la 

información referida a representaciones completas, es decir, a siluetas y luego a 

representaciones parciales o pisadas. 

Las siluetas 

En la meseta del lago Guitarra se presentan entre las siluetas 8 motivos de 

matuastos, 7 de guanacos y 1 caso de escena que combina una silueta de guanaco con 

pisadas de este animal y humanas (Tabla 8.15). La mayoría de ellas se ubican en 

concentraciones CM2 o CM3. 

Los guanacos constituyen el 1.52% del total de motivos y el 25.93% de los zoomorfos. 

Considerando en conjunto los motivos de guanacos y la escena mencionada, se observa que 

los mismos se localizan únicamente en el Cañadon Guitarra, específicamente en CG11 y CG3 

(Tabla 8.15) (Figuras 111.7, 8 y  15 del Apéndice III). 

Por otra parte, los matuastos se registran tanto en 3 concentraciones de CG como en 

GUI20 (Tabla 8.15) (Figuras 111.4, 5 y  22 del Apéndice III). Estos motivos conforman el 1.74% 

de la totalidad de representaciones registradas y el 29.63% de los motivos zoomorfos. 

Sitio/localidad CM Concentración Guanacos Matuastos Escena Total 

CG CM1CG2 

CG6 

2 

 1 

2 

 1 

CM2CG1 

CG11 6 

1 1 

 6 

CM3 CG3 1  1 2 

TotaICG 7 4 1 12 

GUI20 	1 CM21 GUI20  4  4 

Total general 7 8 1 16 

Tabla 8.15: Motivos de siluetas registrados en la meseta del Guitarra. 

A pesar de los pocos motivos de siluetas registrados, se observa en cada uno de ellos 

una variabilidad morfológica que debe ser contemplada. Así, es de utilidad compararlos con 

los grupos de diseños definidos para la meseta del Strobel (ver Capítulo 7 para un mayor 

desarrollo). 
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La totalidad de los motivos de guanacos se trata de ejemplos del Grupo de diseños 1, 

mientras que la silueta incluida en la escena puede ser considerada parte del Grupo 2 (Tabla 

8.16 y Figura 8.3). Los primeros fueron representados generalmente con un cuerpo de 

vientre redondeado y cuello, pudiendo presentar tanto 4 patas como ninguna. La mayor 

parte de ellos se ubica en una única UT de CG11 (Tabla 8.16) (Figura 111.15 del Apéndice III). 

Por otra parte, la silueta de guanaco que es parte de la escena presenta 4 patas flexionadas 

con pezuñas diferenciadas, cola, cuello doblado hacia atrás, cabeza y  2 orejas. Se halla 

dispuesto de forma vertical y asociado a 2 rastros en hilera, uno de guanaco y otro de 

huellas humanas. Se documentó en la concentración CG3 (Tabla 8.16) (Figuras 111.7 y  8 del 

Apéndice III). 

Grupo_1  

Grupo2  

Figura 8.3: Grupos de diseños de guanacos en la meseta del Guitarra. 

Tipo de motivo Concentración Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Escena CG3  1  1 

Total Escena  1  1 

Guanaco CG11 

C 

6 

1 

6 

 1 

Total Guanaco 7 7 

Matuasto CG1 

CG2 

CG6 
GUI20 

1 

2 

1 

 3 14 

1 

2 

1 

Total Matuasto  7 1 8 

Total general 7 8 1 16 

Tabla 8.16: Grupos de diseños de siluetas por concentración en la meseta del Guitarra. 

Asimismo, la mayor parte de los matuastos puede ser asignada al Grupo 2, donde la 

cabeza, cuerpo y/o cola se hallan diferenciados (Tabla 8.16 y Figura 8.4). Éstos se distribuyen 
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en 3 concentraciones de CG y GUI20. Se registra un único caso del Grupo 3 en el cual se 

encuentran representados los dedos de una de las patas. Como particularidad, se observa 

que su cabeza fue representada mediante un círculo (Tabla 8.16 y Figura 8.4). Este motivo se 

localiza en GUI20. 

Grupo 1 

14 
Grupo 2 

Figura 8.4: Grupos de diseños de matuastos en la meseta del Guitarra. 

En la Tabla 8.17 se evidencia que la totalidad de los guanacos del Grupo 1 se 

ejecutaron mediante raspado-inciso, mientras que la silueta incluida en la escena se realizó 

mediante picado. A su vez, se observa que en los motivos de matuastos predomina el uso 

del picado, seguido por el picado-inciso. 

En lo referido a las pátinas que presentan las siluetas animales (Tabla 8.18), se 

observan tendencias diferentes en guanacos y matuastos. En los primeros, aquellos 

asignados al Grupo 1 presentan pátinas fuertes, mientras que el guanaco de la escena tiene 

pátina 3. Por otra parte, la mayor parte de los matuastos exhiben pátinas poco 

desarrolladas, incluido el caso del Grupo 3. 
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Tipo de motivo Técnica Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Escena P  1  1 

Total Escena  1  1 

Guanaco 	R- 1 7  7 

Total Guanaco 7 7 

Matuasto P 
P-I _ 5 

1 
1 

1 
5 
2 

Total Matuasto 

_ 
 7 1 8 

Total general 7 81 1 16 

Tabla 8.17: Técnicas empleadas en las siluetas animales. 
Referencias: P: Picado, R: Raspado, P-l: Picado-Inciso, R-l: Raspado-Inciso. 

Tipo de motivo 1 Pátina Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 

Escena 3  1  1 

Total Escena  1  1 

Guanaco 	1 7  7 

Total Guanaco 7 7 

Matuasto 2 
3 

3 
 4 15 

3 

Total Matuasto  7 1 8 

Total general 7 8 1 16 

Tabla 8.18: Pátinas de las siluetas animales. 

Las siluetas animales se hallan implicadas en pocas superposiciones, registrándose 

solamente 3 casos de guanacos de! Grupo 1 por debajo de guanacos del mismo grupo y una 

línea recta. 

Resumiendo, en las representaciones rupestres de la meseta del Guitarra se registran 

siluetas de guanacos y matuastos en bajas frecuencias en algunas de las concentraciones. No 

obstante, se observa una variabilidad morfológica en ambos tipos de motivos que permitió 

referirlos a distintos grupos de diseños. Los guanacos del Grupo 1 se caracterizan por 

localizarse casi con exclusividad en CG11, haber sido ejecutados mediante raspado-inciso y 

presentar pátinas fuertes. El guanaco que es parte de la escena fue asignado al Grupo 2, se 

ubica en CG3, se realizó por picado y tiene pátina 3. 

Los matuastos son en su mayor parte asignados al Grupo 2, si bien también se 

identifica un caso del Grupo 3. Fueron realizados mediante picado y picado-inciso y 

presentan pátinas débiles. 

Las siluetas animales presentes en la meseta del Guitarra evidencian semejanzas con 

las relevadas en el Strobel en términos de diseños, técnicas y pátinas. No obstante, 
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representan un porcentaje bajo de los motivos, hay una mayor proporción relativa de 

matuastos y demuestran una menor variabilidad que la observada en la meseta más 

meridional. Si bien se documentaron escasas superposiciones, sus pátinas y las similitudes 

de diseños con el Strobel apuntan a la representación de momentos diferentes de la 

ejecución de los guanacos y a una posible asignación a tiempos tardíos de los motivos de 

matuastos. 

Las pisadas 

En la meseta del Guitarra se registran casos de tridígitos, huellas de felino y huellas 

humanas principalmente en concentraciones categoría CM2 o CM3 (Tabla 8.19). Se 

documentaron 7 casos de tridígitos distribuidos en GUI20 y  4 concentraciones de CG, 

particularmente CG3 (Figuras 111.7, 8 y  17 deI Apéndice III). Éstos representan el 1.52% del 

total y el 24.93% de los zoomorfos. De esta manera, son los motivos de pisadas más 

abundantes en este espacio. Por otra parte, se relevaron 4 ejemplos de huellas de felino, 

todos ellos localizados en CG3 (Figuras 111.7 y  10 del Apéndice III). Se destaca un único motivo 

de huella humana en la misma concentración (Figura 111.9 del Apéndice III). Sin embargo, se 

debe recordar que éstas también se encuentran presentes en la escena mencionada 

previamente, en conjunto con una silueta de guanaco en CG3. En este sentido, en la misma 

escena se observan huellas de guanaco, las cuales no se registran como motivos en la 

meseta. 

Sitio! 

localidad 
CM Concentración Tridígito 

Huella 

de felino 

Huella 

humana 
Total 

CG CM1 CG2 1  1 

CM2 CG1 
CG11 

1 

1 

1 

 1 

CM3CG3 3 4 1 8 

TotalCG 6 4 1 11 

GUI20 	
¡ 
CM2 	GUI20 1  1 

Total general 7 4 1 12 

Tabla 8.19: Motivos de pisadas registrados en la meseta del Guitarra. 
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La mayor parte de los tridígitos (N: 6) están conformados por 3 trazos convergentes 

en un ángulo de 45°, por lo cual son asignados al Grupo de Diseños 1 (Tabla 8.20 y  Figura 

8.5). Además, se documentó un caso del Grupo 4 en CG3, en cual el tridígito se encuentra 

unido a una línea recta. 

Por otra parte, las huellas de felino pertenecen en su mayoría (N: 3) al Grupo 2 ya 

que presentan 4 dedos (Tabla 8.20 y Figura 8.6). No obstante, cabe destacar uno de estos 

motivos en el cual la planta de la huella está conformada por un círculo simple, no de 

tratamiento plano. Adicionalmente, se releyó un ejemplo de pisada de felino con 5 dedos 

asignada, por tanto, al Grupo 3. 

Tipo de motivo Concentración Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 

Tridígito CG1 
CG11 

CG2 

CG3 

GUI20 

1 
1 

1 

2 

1 

1 

1 
1 

1 

3 
 1 

Total Tridígito 6  1 7 

Huella de felino 1 CG3  3 1  4 

Total Huella de felino  3 1  4 

Huella humana 	CG3  1  1 

Total Huella humana  1  1 

Total general 6 4 1 1 12 

Tabla 8.20: Grupos de diseños de pisadas por concentración en la meseta del Guitarra. 

Grupo? 

Grupo 4 

Figura 8.5: Grupos de diseños de tridígitos en la meseta del Guitarra. 
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Grupo_2  

Grupo_3  

Figura 8.6: Grupos de diseños de huellas de felino en la meseta del Guitarra. 

El único motivo de huella humana relevado en la meseta del Guitarra está constituido 

por un trazo con 4 puntos adosados en un extremo conformando los dedos, en razón de lo 

cual es asignado al Grupo 2 (Tabla 8.20 y Figura 111.9 del Apéndice III). Sin embargo, tal como 

se observó anteriormente, también se registran huellas humanas en la escena documentada 

en CG3. En la misma se observan un mínimo de 8 pisadas dispuestas en hilera, 4 de ellas con 

4 dedos, 1 con 5 dedos y  3 con dedos no diferenciados (Figura 8.3) (Figuras 111.7 y  8 del 

Apéndice III). 

Por último, si bien no se registraron motivos de huellas de guanaco, las mismas se 

encuentran representadas en la escena previamente descripta. En la misma se ve una hilera 

de 14 huellas de guanaco, siendo 5 de ellas dos trazos cortos paralelos y 9 semicírculos 

(Figura 8.3). 

Al evaluarse las técnicas de ejecución de las pisadas (Tabla 8.21), se evidencia el 

predominio del picado en todas ellas. Solamente en los tridígitos se presentan además 2 

casos realizados mediante inciso. 

Tipo de motivo Técnica Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 

Tridígito 1 1 

5 

1 2 

Total Tridígito 6 
_- 

 1 7 

Huella de felino 1 P  3 1  4 

Total Huella de felino  3 

- 

1  4 

Huella humana 	P  1  1 

Total Huella humana  1  1 

Total general 6 4 1 1 12 

Tabla 8.21: Técnicas empleadas en las pisadas. 

Referencias: 1: Inciso, P: Picado. 
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Por otro lado, las pátinas exhibidas por los grabados de pisadas son en términos 

generales poco desarrolladas, preponderando la pátina 3 en los tridígitos, las huellas de 

felino y en la huella humana (Tabla 8.22). Se observan escasos ejemplos de pátinas 

intermedias en los tridígitos y en las huellas de felino. 

Se documentaron 4 superposiciones que implican motivos de pisadas. Tres de ellas 

involucran tridígitos, encontrándose en 2 por encima de caóticos y en 1 debajo de un círculo. 

Por otra parte, la huella humana se encuentra superpuesta a un geométrico complejo. 

Tipo de motivo Pátina Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 

Tridígito 2 2 

4  15 

2 

Total Tridígito  6  1 7 

Huella de felino 2 

3 
1 

 2 1 

1 

 3 

Total Huella de felino  3 1  4 

Huella humana 	3  1  1 

Total Huella humana  1  1 

Total general 61 4 1 1 12 

Tabla 8.22: Pátinas de Tas pisadas. 

A pesar del bajo número de pisadas, se observan en la meseta del Guitarra ejemplos 

de tridígitos, huellas de felino, huellas humanas y huellas de guanaco. Toda esta variedad es 

registrada en CG3, mientras que el único tipo de pisada documentado fuera de ella son los 

tridígitos. En las distintas huellas identificadas predomina el uso de la técnica del picado y 

pátinas débiles. 

En términos generales, los grupos de disefios observados son los más abundantes en 

la meseta del Strobel, aunque llama la atención la baja representación relativa de las huellas 

de felino en la meseta del Guitarra. lnicialniente se puede plantear la ejecución de los 

motivos de pisadas en los últimos momentos de la secuencia de arte rupestre local. 
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Los motivos abstractos 

Como se describió en un acápite anterior, en la meseta del Guitarra se evidencia el 

amplio predominio de los motivos abstractos, ya que representan el 89.09% de los grabados. 

Además, se destacó que en 11 de las 18 concentraciones registradas son la única categoría 

presente. Se observaron altos porcentajes de líneas rectas, círculos, trazos y semicírculos 

(Ver Figuras del Apéndice III). Además, se documentaron caóticos, líneas curvas, quebradas y 

sinuosas y, en porcentajes todavía más bajos, cruces, geométricos complejos, punteados, 

radiales, reticulados, subcirculares y otros abstractos que incluyen casos de cuadriláteros y 

pe ¡ n ¡formes. 

Cuando se consideraron brevemente las categorías implicadas en las 

superposiciones, se evidenció el predominio de los abstractos tanto en posición superior 

(88.89%) como inferior (80.95%). Así, se destacó que en 46 casos se observan motivos 

abstractos sobre otros de la misma categoría. 

En este apartado se evalúan las técnicas, pátinas y superposiciones que implican a los 

distintos tipos de motivos abstractos. Más adelante, se aborda asimismo la variabilidad 

morfológica presente en los círculos, uno de los tipos más abundantes. 

Todas las variantes de técnicas de ejecución de grabado se registran en la categoría 

de los abstractos (Tabla 8.23). Sin embargo, en 13 de los 15 tipos de motivos abstractos 

diferenciados se observa el uso mayoritario, sino exclusivo, de la técnica del picado. Entre 

ellos cabe destacar la uniformidad detectada en la manufactura de los círculos, geométricos 

complejos, punteados, radiales y subicirculares, realizados en su totalidad mediante picado. 

En contraposición, en las líneas rectas y los reticulados predominan los grabados incisos. La 

mayor variabilidad de técnicas fue documentada en las líneas curvas y rectas. 
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Tipo de motivo  P R P-1 P-R R-1 Total % Total N 

Caóticos 14,63% 85,37% 100% 41 

Círculo 100% 100% 80 

Cruz 33,33% 66,67% 100% 3 

Geométrico complejo 100% 100% 3 

Línea curva 6,90% 82,76% 6,90% 3,45% 100% 29 

Línea quebrada 27,78% 72,22% 100% 18 

Línea recta 54,76% 41,67% 2,38% 1,19% 100% 84 

Línea sinuosa 95,45% 4,55% 100% 22 

Punteados 100% 100% 5 

Radial 100% 100% 2 
Reticulado 100% 100% 11 

Semicírculo 3,57% 96,43% 100% 56 
Subcircular 100% 100% 9 

Trazo 11,11% 88,89% 100% 63 

Otros abstractos 14,29% 85,71%  100% 7 

Total general 18,71% 79,68% 0,69% 0,46% 0,23% 0,23% 100% 433 

Tabla 8.23: Técnicas de ejecución de los motivos abstractos. 
Referencias: 1: Inciso, P: Picado, R: Raspado, P-I: Picado-Inciso, P-R: Picado-Raspado, 

R-l: Raspado-Inciso. 

Por otra parte, en la mayoría de los distintos tipos de motivos abstractos predomina 

la pátina 3 (Tabla 8.24), representando el 100% de los motivos en las cruces, punteados y 

radiales y más del 70% de los caóticos, semicírculos y trazos. Se observa una mayor 

representación relativa de las pátinas intermedias en los círculos (37.5%), las líneas rectas 

(39.29%) y  sinuosas (36.36%) y  los "otros abstractos". Las pátinas más fuertes se registran en 

8 de los 15 tipos de motivos considerados, destacando en el caso de los reticulados (45.45%) 

y de las líneas rectas (25%). Esto constrasta con lo observado para los motivos figurativos, en 

los cuales solamente presentaban pátina 1 las siluetas de guanaco del Grupo 1. 

Se documentaron abstractos en posición superior en 56 de las 63 superposiciones 

donde se pudo determinar el orden de ejecución (Tabla 8.25). Al mismo tiempo, en 51 de 

ellas se ubicaron por debajo de otros motivos. Los círculos y las líneas quebradas suelen 

presentarse superpuestos a otros grabados. En contraposición, las líneas curvas tienden a 

encontrarse en posición inferior. Por otra parte, los caóticos y líneas rectas presentan un 

número similar de casos en una u otra posición. Se debe recalcar que los otros tipos de 

motivos abstractos se hallan involucrados en pocas superposiciones por lo cual se dificulta 

su generalización. 

243 



Tipo de motivo Pat 1 Pat 2 Pat 3 Total % Total N 

Caóticos 7,32% 21,95% 70,73% 100% 41 

Círculo 7,50% 37,50% 55,00% 100% 80 

Cruz 100% 100% 3 

Geométrico complejo 33,33% 66,67% 100% 3 

Línea curva 3,57% 35,71% 60,71% 100% 28 

Línea quebrada 5,56% 33,33% 61,11% 100% 18 

Línea recta 25,00% 39,29% 35,71% 100% 84 

Línea sinuosa 9,09% 36,36% 54,55% 100% 22 

Punteados 100% 100% 5 

Radial 100% 100% 2 

Reticulado 45,45% 9,09% 45,45% 100% 11 

Semicírculo 21,82% 78,18% 100% 55 

Subcircular 33,33% 66,67% 100% 9 

Trazo 4,76% 22,22% 73,02% 100% 63 

Otros abstractos  42,86% 57,14% 100% 7 

Total general 9,74% 30,16% 60,09% 100%J 431 

Tabla 8.24: Pátinas de los motivos abstractos. 

Referencias: Pat: Pátina. 

Tipo de motivo En posición superior En posición inferior Total 

N % N % N % 

Caóticos 10 41,67% 14 58,33% 24 100% 

Círculo 11 91,67% 1 8,33% 12 100% 

Geométrico complejo 2 100% 2 100% 

Línea curva 3 27,27% 8 72,73% 11 100% 

Línea quebrada 5 83,33% 1 16,67% 6 100% 

Línea recta 14 51,85% 13 48, 15% 27 100% 

Línea sinuosa 1 25,00% 3 75,00% 4 100% 

Punteados 1 100% 1 100% 

Radial 1 100% 1 100% 

Reticulado 3 100% 3 100% 

Semicírculo 6 66,67% 3 33,33% 9 100% 

Subcircular 2 100% 2 100% 

Trazo 2 40,00% 3 60,00% 5 100% 

Total 56 52,34% 51 47,66 107 100% 

Tabla 8.25: Superposiciones que involucran tipos de motivos abstractos. 

Corno se anticipó, a continuación se profuridiza en la variabilidad morfológica de uno 

de los tipos de motivos más abundantes en la meseta, los círculos. Éstos se encuentran en 13 

de las concentraciones identificadas (Figura 8.7), pertenecientes a distintas categorías CM 

(Tabla 8.26). Se registra un total de 80 motivos de círculos que representan el 17.35% del 

total de los grabados de la meseta. Estos motivos se encuentran en mayores frecuencias en 

CG6, CG3, CG1 y GUI2O. 
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Sitio/localidad CM Concentración N Círculos % Círculos 
CG CM1 CG15 2 2,50% 

CG17 1 1,25% 
CG18 1 1,25% 
CG2 5 6,25% 
CG4 6 7,50% 
CG6 17 21,25% 
CG7 1 1,25% 
CG9 5 6,25% 

CM2 CG1 10 12,50% 
CG11 2 2,50% 

CM3 CG3 16 20,00% 
Total CG 66 82,50% 
CP7 CM1 CP7 31 3,75% 
GUI20 CM2 G(Jl20 11 13,75% 
Total 	eneraI 

 

801 100% 
'abia .2b: Motivos de cÍrculo5 en la meseta del Guitarra. 

• 	
. 	 *•:. 	_________ 

• 	 1-lo 
11-50 

MESETA DEL LAGO GUITARRA 

Figura 8.7: Concentraciones con motivos de círculos en la meseta del Guitarra. 
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Al corisiderarse la variedad de diseños al interior de los motivos de círculos, se 

evidencia que los 6 grupos definidos para la meseta del lago Strobel se hallan también 

presentes en la del Guitarra (Tabla 8.27, Figura 8.8 y Figuras del Apéndice III). Predominan 

los círculos simples, es decir, los del Grupo 1 en el 71.25% de estos motivos (N: 57). Toda la 

variedad observada se ubica en la localidad CG y particularmente en las concentraciones 

CG6 y CG3. Así, se documentan también ejemplos del Grupo 2 (círculos con 1 o ms 

apéndices cortos), Grupo 3 (círculos que presentan en su interior un punto, un trazo, picados 

dispersos o una línea corta que lo segmente), Grupo 4 (círculos concéntricos), Grupo 5 

(círculos adosados, superpuestos o unidos por línea corta a otros círculos o subcirculares) y 

Grupo 6 (círculos que se encuentran unidos a líneas rectas, sinuosas o curvas). 

locaUdad 
CM Conc. Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Total 

CG CM1 CG15 3,51% 2,50% 

CG17 12,50% 1,25% 
CG18 1,75% 1,25% 
CG2 8,77% 6,25% 
CG4 10,53% 7,50% 

CG6 21,05% 16,67% 66,67% 12,50% 33,33% 21,25% 
CG7 16,67% 1,25% 
CG9 7,02% 16,67%  6,25% 

CM2 CG1 12,28% 12,50% 66,67% 12,50% 

CG11 1,75%  12,50%  2,50% 

CM3 CG3 14,04% 50,00%  25,00% 66,67% 33,33% 20,00% 

Total CG 80,70% 100% 66,67% 75,00% 100% 100% 82,50% 

CP7 CM1 CP7 5,26%   3,75% 

GUI20 1 CM21 GUI20 14,04%  33,33% 25,00%  13,75% 

Total general % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total general N 571 6 31 8 3 3 80 

Tabla 8.27: Grupos de diseños de círculos por sitio y por concentración en la meseta del Guitarra. 
Referencias: Conc.: Concentración 
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Grupol GrupoZ Grupo3 

oQ 
Grupo4 Grupo5 Grupo6 

Figura 8.8: Grupos de diseños de círculos en la meseta del Guitarra. 

Llama la atención la uniformidad técnica que presentan los motivos de círculos al 

haber sido ejecutados todos los grupos de diseño mediante picado (Tabla 8.28). En lo 

referido a las pátinas se evidencia la preponderancia de la pátina grado 3 en el 55% de los 

círculos, seguido por las intermedias en un 37.5% y las fuertes en un 7.5% (Tabla 8.29). Al 

considerarse los distintos grupos de diseños por separado, se observa que las pátinas poco 

desarrolladas se encuentran en mayor medida en los grupos 1, 3 y  4, mientras que en los 

grupos 2, 5 y  6 hay un mayor número de grabados con pátina 2. Se destaca que solamente 

se registran casos de pátinas fuertes en el Grupo 1 (círculos simples) y en el 4 (concéntricos). 

Técnica Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Total 

IP 57 6 3 8 3 3 80 

rTotal 57 61 3 8 31 3 80 

Tabla 8.28: Técnicas de ejecución empleadas en los circulos. 
Referencias: P: Picado. 

Pátina Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Total 

1 
2 
3 

8,77% 
36,84% 
54,39% 

50,00% 
50,00% 

33,33% 
66,67% 

12,50% 
12,50% 
75,00% 

66,67% 
33,33% 

66,67% 
33,33% 

7,50% 
37,50% 
55,00% 

Total % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

TotaIN 57 6 3 8 3 3 80 

Tabla 8.29: Pátinas de los circulos. 

Los motivos de círculos se vieron involucrados en 12 superposiciones, en 11 de las 

cuales se encuentran por encima de otros grabados (Tabla 8.30). Principalmente se 
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superponen a motivos abstractos como líneas rectas y trazos, si bien también se documentó 

un ejemplo de círculo con línea sobre tridígito. El único caso donde se hallan en posición 

inferior se trata de un subcircular posicionado por encima de un círculo simple. 

Categoría Tipo de motivo Grupo 1 Grupo 4 Grupo 6 Total 

Abstracto Línea curva 1 1 

Línea quebrada 1 1 
Línea recta 2 1 3 
Línea sinuosa 1 1 
Semicírculo 1 1 
Trazo 1  1 2 

Zoomorfo Tridígito  1 1 

Indeterminado Indeterminado 1 1 

Total general 7 1 3 11 

Tabla 8.30: Superposiciones en las que los círculos se encuentran en posición superior. 

En resumen, se evidencia una gran variedad de tipos de motivos abstractos en la 

meseta del lago Guitarra. Estos motivos, de los cuales se desconoce el referente, conforman 

alrededor del 90% de las representaciones. En su gran mayoría se ejecutaron mediante 

picado y presentan pátinas poco desarrolladas. Los tipos de motivos que se apartan de este 

esquema son las líneas rectas, donde se empleó una mayor variedad de técnicas que 

incluyen el inciso y que presentan pátinas de los 3 grados considerados, y los reticulados, 

realizados mediante inciso y en los cuales las pátinas fuertes se encuentran en un 45.45% de 

los casos. En las superposiciones se observa que determinados tipos como los caóticos y las 

líneas rectas se encuentran tanto en posición superior como inferior. Otros tipos como los 

círculos y las líneas quebradas se hallan fundamentalmente sobre otros motivos mientras 

que las líneas curvas se ubican por debajo. 

La información provista por las pátinas y las superposiciones sugiere que ciertos tipos 

de motivos como las líneas rectas y reticulados habrían sido ejecutados a lo largo de toda la 

secuencia. Mientras tanto otros como los círculos, trazos, semicírculos, subcirculares, líneas 

quebradas y sinuosas, punteados y radiales podrían haber sido elaborados en mayor número 

en tiempos más tardíos. Los datos disponibles sobre los caóticos y, principalmente, las líneas 

curvas no permiten arribar por el momento a conclusiones, ya que no se observa una 

coherencia total entre pátinas y superposiciones. Si bien la cantidad de superposiciones y 

variedad de pátinas representadas en los abstractos apuntan a la presencia de una diacronía 
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en la ejecución de estos motivos, cuando se consideran los distintos tipos de motivos por 

separado se hacen evidentes pocas diferencias con la secuencia del Strobel, contándose 

entre ellas que algunos diseños de círculos y radiales solamente se encuentran en los últimos 

momentos de la secuencia, mientras que los reticulados se observan en toda la secuencia. 

Por otra parte, se observa una importante variabilidad morfológica dentro de los 

círculos que no parecen relacionarse con asignaciones temporales diferentes ya que en los 

distintos grupos de diseños se observan tanto pátinas poco desarrolladas como intermedias. 

Se debe remarcar que todos ellos se ejecutaron mediante picado. Además, se observa el 

mayor número de superposiciones en las cuales los círculos se ubican por encima de otros 

motivos. Se destaca la presencia de algunos ejemplos de los círculos del Grupo 1, el más 

abundante, y del Grupo 4 con pátina fuerte, planteándose la posibiliciad de una mayor 

profundidad temporal de estos diseños. 

SINTESIS 

En este capítulo se caracterizó a las representaciones rupestres de la meseta del lago 

Guitarra. Se señaló que las mismas se encuentran distribuidas en los paredones asociados a 

una laguna (GUI20), en los paredones del borde de la meseta (CP7) y principalmente a lo 

largo del Cañadón Guitarra. De esta manera, sé ubicaron un total de 18 concentraciones con 

486 motivos, 16 de ellas en CG. Asimismo, se observó que los motivos se distribuían de 

manera heterogénea y se clasificó a las concentraciones en CM1, CM2 y CM3. En este 

sentido, se destacó a CG3, única CM3, y a CG11, CG1 y GUI20. 

Dentro de los tipos de motivos representados, se hizo evidente el predominio de los 

motivos abstractos en un 89.09%. Se identificaron 15 tipos de motivos de esta categoría, 

siendo las líneas rectas, círculos, trazos y semicírculos los más abundantes. Si bien como 

categoría en su conjunto presentan una gran variedad de técnicas de ejecución, en su 

mayoría se realizaron mediante picado. Los reticulados y líneas rectas presentaron una 

frecuencia relativa mayor de motivos incisos. Por otra parte, en los abstractos se demostró 

una gran variedad de pátinas. No obstante, en la mayor parte de los tipos se documentó la 

preponderancia de pátinas poco desarrolladas. 
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Se detectó asimismo la presencia de motivos figurativos, si bien en bajas frecuencias. 

Entre ellos, se registró un mayor número de matuastos, guanacos y tridígitos. En menores 

porcentajes también se relevaron huellas de felino, una huella humana y una escena donde 

la silueta del guanaco se encuentra asociada a sus pisadas y a huellas humanas. Dentro de 

cada uno de los tipos, se observó una variedad de diseños que fue asimilada a los distintos 

grupos definidos para la meseta del lago Strobel. En términos generales, los motivos 

figurativos fueron ejecutados mediante picado y exhiben pátina 3. La principal excepción 

está conformada por los guanacos del Grupo 1 que se realizaron mediante raspado-inciso y 

presentan pátinas fuertes. Por otra parte, adicionalmente se observó el uso del inciso en los 

tridígitos y del picado-inciso en los matuastos. Se debe destacar que los motivos figurativos 

se localizaron solamente en 6 de las concentraciones, registrándose toda la variedad 

únicamente en CG3. 

La variedad de pátinas, superposiciones y algunos de los diseños también apuntan a 

una diacronía en la ejecución de los grabados. Así, se observaría distintos momentos en la 

elaboración de los abstractos, principalmente de tipos como líneas rectas y reticulados. 

Además, se evidencia en los primeros momentos de la secuencia una mayor representación 

relativa de otras técnicas más allá del picado. La escasez de superposiciones que involucran 

motivos figurativos dificulta la consideración de las tendencias temporales en la ejecución de 

los mismos. No obstante, las pátinas sugieren su manufactura en los últimos momentos de la 

secuencia, siendo la única excepción los guanacos del Grupo 1. 

Al compararse la meseta del Guitarra con la del Strobel, se observan algunas 

diferencias. En primer lugar, en la del Guitarra se registra un menor número de motivos y 

sitios y localidades, una menor variedad de tipos de motivos figurativos, una cantidad menor 

de superposiciones y la ausencia de pinturas. Por otra parte, se docunientó una mayor 

frecuencia relativa de semicírculos y matuastos y una menor de punteados y huellas de 

felino. 

Sin embargo, también resaltan varias semejanzas entre ambas mesetas. Así, en la 

meseta del Guitarra se observan tipos de motivos y diseños registrados en la del Strobel y la 

misma variedad de técnicas y pátinas de los grabados. Además, se evidencia el predominio 

de los abstractos como círculos, líneas rectas y trazos, de la técnica del picado y de pátinas 

débiles. 
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Capítulo 9 

LAS REPRESENTACIONES RUPESTRES DE LAS 

MESETAS DE SAN ADOLFO Y CARDIEL CHICO 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se detalla la información generada a partir del análisis de las 

representaciones rupestres de las mesetas de San Adolfo y del Lago Cardiel Chico. En 

primera instancia, se considera la muestra de sitios y localidades que son base del estudio. 

Luego se aborda la distribución, densidad y composición de las representaciones rupestres a 

partir de diversas variables que incluyen: tipos de motivos, diseños, técnicas, pátinas y 

superposiciones. Se plantean las tendencias observadas en cada una de ellas y se realiza un 

cruce entre las distintas variables. 

LA MUESTRA 

Como se mencionó previamente, en las mesetas de San Adolfo y del lago Cardiel 

Chico las investigaciones se iniciaron en el año 2008. La primera presenta una superficie 

aproximada de 240 km 2  y la segunda de ca. 600 km 2. Hasta el momento se han prospectado 

el oeste de la meseta de San Adolfo y el sur de la del Cardiel Chico. Se han registrado 8 sitios 

y localidades con representaciones rupestres (Tabla 9.1 y  Figura 9.1), con un total de 798 

motivos y 1335 elementos. Dos de ellos se localizan en la Meseta de San Adolfo y ¡os 6 

restantes en la del Cardiel Chico. 
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Siglas Nombre Descripción 

MSA1 Meseta de San Adolfo 1 Paredón aislado 
MSA5 Meseta de San Adolfo 5-El Piche Paredón con laguna 
LCC1 Lago Cardiel Chico 1 Paredón con laguna 

LCC2 
Lago Cardiel Chico 2 Paredón en afloramiento cerca de laguna 

y paredón con laguna 
LCC6 Lago Cardiel Chico 6 Paredón con laguna 
LCC8 Lago Cardiel Chico 8 Paredón aislado 
LCC9 Lago Cardiel Chico 9 Paredones con laguna 
MO LCC Margen Oeste del lago Cardiel Chico Paredones en torno al lago Cardiel Chico 

IdUid j.l. DiLlos y iocuaaoes con representaciones rupestres en 

las mesetas de San Adolfo y del lago Cardiel Chico. 
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Figura 9.1: Ubicación de los sitios y localidades con arte rupestre en las mesetas de San Adolfo y del 

lago Cardiel Chico. 
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DISTRIBUCIÓN Y DENSIDAD 

Tal como se mencionó en el acápite anterior, se registran por el momento 2 sitios con 

representaciones rupestres en la meseta de San Adolfo y  6 sitios y localidades en la aledaña 

del Cardiel Chico (Tabla 9.1). Como se observa en la Figura 9.1, 5 de estos últimos se 

localizan agrupados en el sur de la meseta, mientras que MO LCC se ubica al oeste de la 

misma. Se debe resaltar que mientras que los sitios de San Adolfo se encuentran a una 

altitud de 900 msnm aproximadamente, los de la del Cardiel Chico se hallan a más de 1100 

M. 

La mayor parte de los sitios registrados se ubican asociados a cuerpos de agua, 

generalmente lagunas, si bien también en uno de los casos se hallan en relación al lago 

Cardiel Chico (MO LCC) (Figuras lV.5, 13, 18 y 19 del Apéndice IV). Por el contrario, en MSA1 

y LCC8 los soportes utilizados son paredones de afloramientos rocosos aislados (Figuras W. 1 

y 15 del Apéndice lv). 

En las mesetas abordadas en este capítulo se documentá un total de 798 motivos y 

1335 elementos distribuidos en 155 UT (Tabla 9.2). Al igual que lo observado en el Strobel y 

el Guitarra, los motivos se distribuyen de manera heterogénea en los distintos sitios y 

localidades relevados. Haciendo uso de las categorías CM descriptas previamente (ver 

Capítulo 6 para desarrollo), se evidencia que 3 de los sitios tienen entre 1 y  50 motivos, 

siendo por lo tanto CM1 (LCC1, LCC6 y LCC8), otro presenta entre 51 y 100 (MO LCC) y 4 son 

CM3, entre 101 y 500 motivos (LCC2, LCC9, MSA1 y MSA5) (Figura 9,2). No obstante, cabe 

aclarar que estos últimos cuentan con un máximo de alrededor de 200 motivos. 

Se debe resaltar que en las localidades MO LCC y LCC9 se realizó por el momento 

solamente un muestreo de un sector de los paredones, por lo cual se anticipa que el 

número de representaciones rupestres es en realidad mayor. 
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CM Sitio/localidad Total UT 
Total Total 

motivos elementos 
CM1 LCC1 7 U 23 

LCC6 5 15 18 

LCC8 6 20 34 
CM2 MOLCC*+ 21 99 115 
CM3 LCC2 24 140 264 

LCC9 25 197 351 

MSA1 42 209 357 

MSA5 25 107 173 

Total general 155 7981 1335 

Tabla 9.2: Cantidad de UT, motivos y elementos por sitio/localidad 

en las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico. 

Referencias: * Muestreo de un sector de los paredones, + Relevam lento inicial. 
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Figura 9.2: Ubicación de los siuos y localidades con arte rupestre en las mesetas de San Adolfo y 

Cardiel Chico clasificados por CM. 
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Se observa que mientras que en algunos sitios las UT se hallan concentradas en un 

sector acotado como el caso de MSA5 donde las 25 UT se emplazan en 30 m, en otros se 

ubican de manera dispersa como en LCC1, en el cual las 7 UT relevadas se disponen a lo 

largo de 220 m. Por otra parte, el número de UT utilizadas en los distintos sitios es variable, 

encontrándose un mínimo de 5 UT en el caso de LCC6 y un máximo de 42 en MSA1. 

Destacan por la cantidad de motivos ejecutados en promedio en cada UT los sitios LCC2 y 

LCC9. 

Recapitulando, en las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico se registraron hasta el 

momento 8 sitios y localidades con representaciones rupestres, tanto en paredones 

asociados a lagunas como en afloramientos aislados. Llama la atención que la mitad de ellos 

con CM3, es decir, presentan entre 101 y  500 motivos. Estos son MSA1, MSA5, LCC2 y LCC9. 

Se observa que los dos sitios localizados en la de San Adolfo, a una altura de 900 

msnm aproximadamente, son CM3, resaltando MSA1 por la cantidad de motivos y UT 

registrados. Por otra parte, en la del Cardiel Chico, se evidencia una mayor variabilidad en el 

número de motivos documentados en cada sitio y localidad, destacando LCC2 y LCC9. 

COMPOSICIÓN 

Caracterización general 

Tipos de motivos 

En este acápite se aborda la variedad de motivos presentes en las mesetas de San 

Adolfo y Cardiel Chico a partir de la consideración de las Categorías de motivos y Tipos de 

motivos, variables descriptas en detalle en el Capítulo 6. Las categorías identificadas son 

Abstractos, Zoomorfos, Antropomorfos e Indeterminados. 

En la Tabla 9.3 se evidencia el predominio de los abstractos en un 87.47% (N: 698) de 

los motivos en el espacio considerado (Ver Figuras del Apéndice IV). Luego, se registran los 

zoomorfos en un 10.15% (N: 81) y, por último, los antropomorfos con un solo caso. 
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Categoría Total N Total % 

Abstracto 698 

81 

1 

18 

87,47% 

10,15% 

0,13% 

2,26% 

Zoomorfo 

Antropomorfo 

Indeterminado 

Total general 798 100% 
Tabla 9.3: Categorías de motivos identificadas en las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico. 

Al desagregarse los distintos sitios y localidades identificados, se ve que en todos 

ellos abundan los motivos abstractos (Tabla 9,4, Gráfico 9.1 y Figuras del Apéndice IV). No 

obstante, en 7 de ellos esta categoría se encuentra en frecuencias superiores al 80% 

aproximadamente mientras que en LCC6 representa el 46.67% de los motivos. Por otra 

parte, en lo referido a los zoomorfos, es llamativa su presencia en todos los sitios, si bien 

varía su porcentaje. Así, hay mayores proporciones en LCC6, seguido por LCC9, LCC8 y MSA5. 

El único caso de antropomorfo se documentó en LCC9. 

CM Sitio/localidad Abstracto Zoomorfo Antropomorfo Indet Total % Total N 

CM1 LCC1 90,91% 9,09% 100% 11 

LCC6 46,67% 33,33% 20,00% 100% 15 

LCC8 85,00% 15,00%  100% 20 

CM2 MO LCC 89,90% 8,08%  2,02% 100% 99 
CM3 LCC2 97,14% 2,86% 100% 140 

LCC9 79,19% 18,27% 0,51% 2,03% 100% 197 

MSA1 92,82% 3,35% 3,83% 100% 209 

MSA5 83,18% 15,89%  0,93% 100% 107 

Total general 1 	87,47%1 10, 15% 0,13% 2,26% 100% 100% 

Tabla 9.4: Categorías de motivos identificadas por sitio/localidad 
en las mesetas de San Adolfo y del Cardiel Chico. Referencias: Indet: Indeterminados. 
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Gráfico 9.1: Categorías de motivos identificadas por sitio/localidad 

en las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico. 

A fin de profundizar en las tendencias observadas, se analiza a continuación los tipos 

de motivos presentes en las mesetas estudiadas con un mayor nivel de detalle, dejando de 

lado los indeterminados (Tabla 9.5). Los motivos más comunes son las líneas rectas (21.03%) 

y los círculos (18.21%), alcanzando en conjunto aproximadamente el 40% del total (Ver 

Figuras del Apéndice IV). En tercer lugar, se encuentran los trazos en un 10%. También se 

registran caóticos, líneas curvas y quebradas, punteados, reticulados y semicírculos. En 

menores porcentajes se observan cruces, geométricos complejos, líneas sinuosas, radiales, 

subcirculares y "otros abstractos" que incluyen cuadriláteros, triángulos, peiniformes y 

escaleriformes. De esta manera, se hallan representados 15 de los tipos de abstractos 

definidos en el Capítulo 6, encontrándose ausentes las espirales. 

Por otra parte, si bien minoritarios, se destaca la presencia de motivos zoomorfos, 

tanto pisadas como siluetas (Figuras lV.3, 4, 6, 7, 9 a 12, 17, 20 a 22 del Apéndice IV). Entre 

las primeras y en mayores porcentajes, se encuentran los tridígitos (4.62%), seguidos por las 

huellas de felino y de guanaco. Por otra parte, entre las siluetas resaltan los guanacos 

(1.54%), los matuastos (1.92%) y un único caso de piche. Asimismo, se debe mencionar la 

presencia de una única huella humana (Figura IV.7 del Apéndice IV). 
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Categoría Tipo de motivo Total N Total % 

Abstracto Caóticos 67 8,59% 

Círculo 142 18,21% 

Cruz 7 0,90% 

Geométrico complejo 3 0,38% 

Línea curva 38 4,87% 

Línea quebrada 25 3,21% 

Línea recta 164 21,03% 

Línea sinuosa 14 1,79% 

Punteados 26 3,33% 

Radial 8 1,03% 

Reticulado 51 6,54% 

Semicírculo 41 5,26% 

Subcircular 16 2,05% 

Trazo 78 10,00% 

Otros abstractos 18 2,31% 

Total Abstracto  698 89,49% 

Zoomorfo Guanaco 12 1,54% 

Huella de felino 12 1,54% 

Huella de guanaco 4 0,51% 

Matuasto 15 1,92% 

Piche 1 0,13% 

Tridígito 36 4,62% 

Zoomorfo indet. 1 0,13% 

Total Zoomorfo 81 10,38% 

Antropomorfo 	Huella humana 1 0,13% 

Total Antropomorfo 1 0,13% 

Total general 780 100,00% 

Tabla 9.5: Tipos de motivos en las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico. 
No se consideran los Indeterminados. 

Si se consideran los sitios y localidades por separado (Tabla 1.4 del Apéndice 1), se 

observa una importante variabilidad ya que mientras que en uno de ellos (LCC2) se 

encuentran representados todos los tipos de motivos abstractos, en otros, los de categoría 

CM1, se registran menos de la mitad. De manera semejante a lo evidenciado en las mesetas 

del Strobel y del Guitarra, a mayor cantidad de motivos, se suele presentar un número más 

grande de tipos. 

Sin embargo, si bien en casi todos los sitios los círculos y líneas rectas se encuentran 

en altos porcentajes, también llama la atención la proporción de caóticos en LCC6, LCC8 y 

MO LCC y de reticulados en LCC2. Por otra parte, los guanacos se registran en 5 sitios y 
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localidades de distintos CM, destacando en LCC6 y LCC8. Los matuastos se ubican en 3 sitios, 

si bien se hallan en mayor proporción en LCC6 y MSA5. En el caso de los tridígitos, éstos han 

sido localizados en 5 sitios, todos CM2 o CM3. Por último, cabe observar que la única 

representación de piche se encuentra en MSA5 y que la huella humana se documentó en 

LCC9. La única localidad donde se registra toda la variedad de motivos figurativos, con la 

excepción del piche, es LCC9. 

En resumen, en el arte rupestre de la meseta de San Adolfo y Cardiel Chico se 

evidencia el amplio predominio de los motivos abstractos (87.47%) y, particularmente, de 

círculos, líneas rectas y trazos. Sin embargo, llama la atención la presencia de motivos 

zoomorfos en todos los sitios y localidades identificados, registrándose en mayores 

porcentajes tridígitos, seguidos por matuastos y guanacos. Destaca, a su vez, un único caso 

de piche representado. Por otra parte, solamente se registra una huella humana en una de 

las localidades. Algunos sitios y localidades resaltan por diversos motivos: LCC6, por la 

frecuencia y variedad de zoomorfos registrada, LCC2 por la amplia diversidad de motivos 

abstractos y LCC9, por la mayor cantidad de tipos de motivos en general y zoomorfos en 

particular. 

De esta manera, las prospecciones realizadas hasta el momento en la meseta bajo 

estudio permiten vislumbrar la variabilidad interna existente, así como algunas tendencias 

comunes. 

La información disponible por el momento sobre los tipos de motivos apunta a una 

mayor proporción de abstractos que la registrada en la meseta del Strobel, con la 

representación de los mismos tipos pero una mayor importancia de las líneas rectas y de los 

reticulados. En contraposición, se observa un menor porcentaje de líneas sinuosas, 

semicírculos, guanacos y huellas de felino. Se destaca además la práctica ausencia de 

motivos antropomorfos. 

Técnicas 

Todas las representaciones rupestres relevadas de las mesetas de San Adolfo y 

Cardiel Chico fueron ejecutadas mediante distintas técnicas de grabado. En particular, el 
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picado registra una frecuencia de 61.12% (N: 459), seguido por el inciso en un 34.09% (N: 

256) (Tabla 9.6 y Figuras del Apéndice IV). Además, se observan escasos ejemplos de 

raspado, raspado-inciso y picado-inciso. No se relevaron casos de picado-raspado como en 

las mesetas del Strobel y del Guitarra. 

Técnica Total N Total % 

256 

459 

14 

9 

13 

34,09% 

61,12% 

1,86% 

1,20% 

1,73% 

P 

R 

P-I 

R-I 

Total general 751 100,00% 
Tabla 9.6: Técnicas representadas en las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico. 

Referencias: Ir Inciso, P: Picado, R: Raspado, P-I: Picado-Inciso, Rl: Raspado-Inciso. 

Cuando se consideran los distintos sitios y localidades por separado, se evidencia que 

el picado predomina en 5 de ellos, mientras que en LCC2 y LCC8 se encuentran motivos 

incisos en mayores frecuencias (Tabla 9.7 y  Gráfico 9.2). Por otra parte, en MO LCC ambas 

técnicas se hallan en similares porcentajes. Resulta de interés el hecho de que el raspado-

inciso se observa en mayores proporciones en LCC6 y LCC8. 

Además, se debe destacar que se registran motivos incisos en 7 de los 8 sitios y 

localidades y que se relevaron diversidad de técnicas en distintas categorías CM. El único de 

los sitios que presenta todas las variantes es MSA1. 

CM Sitio/Localidad 1 P R P-1 R-I Total % Total N 

CM1 LCC1 9,09% 81,82% 9,09% 100% 11 

LCC6 80,00% 6,67% 13,33% 100% 15 

LCC8 55,00% 30,00%  15,00% 100% 20 

CM2 MO LCC 48,33% 50,00%  1,67% 100% 60 

CM3 LCC2 64,39% 32,58% 0,76% 2,27% 100% 132 

LCC9 32,49% 62,94% 3,05% 1,52% 100% 197 

MSA1 21,05% 73,68% 2,87% 0,48% 1,91% 100% 209 

MSA5 20,56% 75,70%  3,74%  100% 107 

Total 1 	34,09%J 61,12%l 1,86%l 1,20% 1,73% 100% 751 

Tabla 9.7: Técnicas representadas en cada sitio/localidad de las mesetas de San Adolfo y Cardiel 
Chico. Referencias: 1: Inciso, P: Picado, R: Raspado, P-I: Picado-Inciso, R-t: Raspado-Inciso. 
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Gráfico 9.2: Técnicas representadas en cada sitio/localidad de las mesetas de San Adolfo y Cardiel 
Chico, Referencias: 1: Inciso, P: Picado, R: Raspado, P-I: Picado-Inciso, R-l: Raspado-Inciso. 

En resumen, todos los motivos rupestres de las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico 

son grabados, registrándose una gran variedad de técnicas. Si bien predomina el picado, se 

evidencia que aproximadamente un tercio de los mismos fueron incisos. En este sentido, se 

presenta una divergencia con lo descripto para la meseta del Strobel. 

Por otra parte, llama la atención la representación de una gran diversidad de técnicas 

en la mayor parte de los sitios, sin relación con la cantidad de motivos relevada. Si se 

comparan los sitios de la meseta de San Adolfo con los de la del Cardiel Chico, se demuestra 

un porcentaje más alto de incisos en los segundos. 

Pátinas 

En las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico, se documentaron distintas pátinas en 

los grabados identificados que, a fines operativos, fueron agrupadas en 3 grados de acuerdo 

a lo planteado en el Capítulo 6. De esta manera, el 52.71% (N: 408) de los motivos exhiben 

pátinas poco desarrolladas (Tabla 9.8 y  Figuras del Apéndice IV). Por otra parte, el 27.26% 

tiene pátinas intermedias y el 20.03%, fuertes. 

UI 

UP 

• p-I 

• R-I 
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Pátina Total NJ Total % 

1 155 

211 

408 

20,03% 

27,26% 

52,71% 

2 

3 

Total 774 100% 

Tabla 9.8: Pátinas de los grabados documentados en las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico. 

En la Tabla 9.9 y Gráfico 9.3 se observa que, si bien algunos sitios y localidades siguen 

la tendencia general, también se presentan particularidades en este aspecto. Así, en MO LCC 

predomina la pátina 1. Esta última también se documenta en porcentajes altos en MSA5, 

LCC2 y LCC8. Por otra parte, la pátina 2 abunda en los grabados de MSAS. 

Se considera la posibilidad de que la alta frecuencia de pátinas intermedias y fuertes 

en MSA5 se deba ya sea a la fuerte acción de agentes de deterioro naturales o a las 

características del soporte. Este sitio se documentó en el borde de una laguna y existen 

indicios de que las aguas taparon los grabados en algún momento. Si este hecho fuera 

verificado, el estudio de los cambios del nivel del agua en las lagunas a lo largo del tiempo 

permitiría contar con una fecha mínima de ejecución de algunas de las representaciones. 

Por otra parte, en algunos sitios y localidades se registra una proporción mayor de 

pátina grado 3. Estos son LCC1, LCC9, MSA1 y principalmente LCC6. 

CM Sitio/localidad Pat 1 Pat 2 Pat 3 Total % Total N 

CM1 LCC1 9,09% 27,27% 63,64% 100% 11 

LCC6 26,67% 73,33% 100% 15 

LCC8 26,32% 21,05% 52,53% 100% 19 

CM2 MO LCC 41,86% 20,93% 37,21% 100% 86 
CM3 LCC2 29,55% 17,42% 53,03% 100% 132 

LCC9 9,64% 24,37% 65,99% 100% 197 

MSA1 8,61% 28,23% 63,16% 100% 209 

MSAS 35,24% 49,52% 15,24% 100% 105 

Total general 20,03% 127,26% 152,71% 100% 774 

Tabla 9,9: Pátinas representadas en cada sitio y localidad de las mesetas de San Adolfo y Cardiel 
Chico. Referencias: Pat: Pátina. 
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Gráfico 9.3: Pátinas representadas en cada sitio y localidad de las mesetas de San Adolfo y Cardiel 
Chico. Referencias: Pat: Pátina. 

Los datos aportados por la gran variedad de pátinas documentadas en las mesetas de 

San Adolfo y Cardiel Chico permiten sostener la existencia de diversos momentos de 

ejecución en los grabados. En términos generales, la tendencia es similar a la observada en la 

meseta del Strobel, aunque resalta una mayor proporción de motivos con pátina 1. Se 

observa que la presencia de esta pátina coincide en parte con la abundancia de la técnica del 

inciso. Destaca que, con la excepción de LCC6, los tres grados de pátinas se presentan en 

todos los sitios y localidades. 

Superposiciones 

Se registran 173 superposiciones en las mesetas abordadas en este capítulo, 

distribuidas en 7 de los sitios y localidades relevados, siendo el único que no presenta LCC1 

(Tabla 9.10 y  Figuras del Apéndice IV). En 164 se ellas se pudo determinar el orden de 

ejecución de los motivos involucrados. Así, considerando todo este espacio en su conjunto, 

se observan 0.22 superposiciones por motivo. El mayor número se localiza en LCC9, seguido 

por MSA1 y LCC2. 
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Orden Orden 
CM Sitio/localidad Total 

determinado no determinado 

CM1 LCC6 2 2 

LCC8 8 3 11 

CM2 MOLCC 2  2 

CM3MSA1 42 1 43 

MSA5 14 1 15 

LCC2 33 4 37 

LCC9 63  63 

Total general 1 	1641 91 173 

Tabla 9.10: Superposiciones registradas en las mesetas de San Adolfo y del Cardiel Chico. 

En 149 de las superposiciones los motivos abstractos se ubican en posición superior, 

mientras que en 143 se ubican por debajo (Tabla 9.11). De esta manera, aquí también se 

observa una alta frecuencia de ejemplos de abstractos sobre abstractos (78,66%, N: 129). 

También en porcentajes similares se registran superposiciones de zoomorfos arriba y debajo 

de otros motivos. Estas tendencias son aún más claras cuando se dejan de lado los casos que 

implican indeterminados (Tabla 9.12). 

Motivos inferiores 

Abstracto Zoomorfo Indeterminado Total 

N % N % N % N % 

Motivos 

superiores 

Abstracto 129 

12 

2 

78,66% 

7 32% 

1,22% 

lO 

1 

- 

6,10% 

0,61% 

10 6,10% 149 

13 

 2 

90,85% 

7 93% 

1,22% 

Zoomorfo 

Indeterminado 

Total 1143 87,20% 11 6,71% 101 6,10% 164 100% 

Tabla 9.11: Categorías de motivos involucradas en las superposiciones. 

No se consideran aquellas donde no se pudo determinar el orden. 

Motivos inferiores 

Abstracto 1  Zoomorfo 	Total 

NI 	% 	NI % 1 NI 	% 

Motivos 

superiores 

Abstracto 1129 

12 

84,87% 

7,89% 

10 

1 

6,58% 

0,66% 

139 

13 

91,45% 

8,55% 1 Zoomorfo 

Total general 141 92,76% 11 7,24% 1 152  1 100% 

Tabla 9.12: Categorías de motivos involucradas en las superposiciones. 

No se consideran aquellas donde no se pudo determinar el orden 

y las que implican motivos indeterminados. 
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Por otra parte, al considerarse las técnicas de ejecución, se evidencia que en el 

70.73% (N: 116) de los casos los motivos en posición superior se realizaron mediante picado 

(Tabla 9.13). A éste le sigue el inciso en una frecuencia de 25.61%. Resulta de sumo interés 

que en los motivos ubicados por debajo esta situación se invierte y predomina la técnica del 

inciso en un 65.85% de los casos (N: 108), mientras que el picado representa solamente el 

18.9%. Además, llama la atención un mayor número de motivos en posición inferior 

ejecutados mediante raspado y raspado-inciso. 

Motivos inferiores 

Motivos 
superiores 

P R Pi R-1 Total 

N % N % N % N % N % N % 

24 

80 

1 

2 

1 

14,63% 

48,78% 

0,61% 

1,22% 

0,61% 

8 

21 

2 

4,88% 

12,80% 

1,22% 

6 

9 

3,66% 

5,49% 

1 

1 

0,61% 

0,61% 

3 

5 

1,83% 

3,05% 

42 

116 

3 

2 

1 

25,61% 

70,73% 

1,83% 

1,22% 

0,61% 

P 

R 

P-I 

R- I 

Total 108 1  65,85% 31 18,90% 15 9,15% 2 1,22% 8 4,88% 164 100% 

Tabla 9.13: Técnicas de ejecución involucradas en las superposiciones. 

Referencias: 1: Inciso, P: Picado, R: Raspado, P-l: Picado-Inciso, R-l: Raspado-Inciso. 

En la Tabla 9.14 se evidencia que en todas las superposiciones los motivos ubicados 

en posición superior son de una pátina igual o más débil que los que se encuentran por 

debajo. Así, en el 80.37% de los casos los motivos superiores presentan pátina 3, mientras 

que los inferiores exhiben pátina 1 en un 41.72% y pátina 2 en un 34.97%. Por lo tanto, la 

información brindada por las superposiciones parece sostener el hecho de que los distintos 

grados de pátinas se relacionen con el tiempo transcurrido desde la ejecución del grabado. 

Pat 1 
Motivos 

Pat2 
superiores 

Pat 3 

Total 

Motivos inferiores 

Pat 1 Pat 2 Pat 3 Total 

°° % _!_ "° 

10 

13 

45 

6,13% 

7,98% 

27,61% 

9 

48 

5,52% 

29,45% 38 23,31% 

10 

22 

131 

6,13% 

13,50% 

80,37% 

68 41,72% 57 34,97% 38 23,31% 163 100% 

Tabla 9.14: Pátinas involucradas en las superposiciones. 

Referencias: Pat: Pátina. 

265 



Resumiendo, se observa una importante cantidad de superposiciones distribuidas en 

la mayoría de los sitios y localidades relevados, si bien de manera heterogénea. Así, se 

sostiene la presencia de una diacronía en la ejecución de las representaciones rupestres de 

las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico, ya planteada a partir de la variedad de pátinas 

observadas. Esto es aún más notorio en el caso de los abstractos, dada la cantidad de 

superposiciones que los involucran. 

Resalta la variedad de técnicas empleadas en la ejecución de los motivos ubicados en 

posición inferior y el uso del inciso en la mayoría de estos casos. Así, se confirma la 

tendencia observada en la meseta del Strobel y del Guitarra referida a una utilización de una 

variedad más amplia de técnicas en los primeros momentos de la secuencia del arte rupestre 

del área. 

Caracterización de los motivos 

Los motivos figurativos 

En las mesetas de San Adolfo y del Cardiel Chico se observan tanto representaciones 

figurativas completas como parciales. Las primeras incluyen matuastos, guanacos y un piche, 

en tanto entre las segundas se registran tridígitos, huellas de felino, huellas de guanaco y  1 

huella humana. A continuación se consideran la distribución espacial, los diseños, las 

técnicas, las pátinas y las superposiciones en que se hallan implicados estos tipos de 

motivos. 

Las siluetas 

Como se mencionó, entre las siluetas se encuentran matuastos/lagartijas, guanacos y 

un caso de piche (Tabla 9.15). Se registran 12 motivos de guanacos que constituyen el 1.54% 

del total y el 14.63% de los figurativos. Éstos se hallan distribuidos en 5 de los sitios y 
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localidades considerados de distinto CM, con un mayor número en LCC9 (Figuras IV.4, 9 y  17 

del Apéndice IV). 

Por otra parte, se relevaron 15 motivos de matuastos en 3 de los sitios y localidades, 

destacando en MSA5 (Figuras IV.3, 10, 12, 20 y  21 del Apéndice IV). Estos animales 

conforman el 1.92% del total de motivos y el 18.29% de los figurativos. 

Asimismo, se debe resaltar la presencia de un piche repre5entado en el sitio MSA5 

(Figura IV.22 del Apéndice IV). El caso del zoomorfo indeterminado se ubica en LCC9, 

pudiendo tratarse de una figura de matuasto. 

Sitio!  Zoomorfo 
CM Guanaco Matuasto Piche Total 

localidad indet. 

CM1 LCC6 2 1 3 

LCC8 3  3 

CM2 MOLCC 1  1 

CM3LCC9 5 5 1 11 

MSA1 1 1 

MSAS  9 1  10 

Total general 121 15 1 1 29 

Tabla 9.15: Motivos de siluetas registrados en las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico. 

A fin de evaluar la varibiabilidad de morfología en las siluetas, se retoman los Grupos 

de disei9os descriptos en el Capítulo 7. Así, se evidencia que la totalidad de las figuras de 

guanaco identificadas pertenecen al Grupo 1, en el cual se privilegia la representación del 

cuerpo, muchas veces de vientre redondeado, por sobre la de las extremidades y la cabeza 

(Tabla 9.16). Por otra parte, en los matuastos se observan los 3 grupos identificados en la 

meseta del Strobel, si bien predomina el Grupo 2, donde el cuerpo, cola y/o cabeza se hallan 

diferenciados (Tabla 9.16). Se ubica un ejemplo de matuasto con dedos diferenciados (GrLIpo 

3) en MSA5. 

Dado la escasez de motivos, no se separaron grupos de diseños al interior de piches o 

zoomorfos indeterminados. 
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Tipo de motivo Sitio/localidad Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Sin grupo Total 

Guanaco LCC6 

LCC8 

LCC9 

MOLCC 

MSA1 

2 

3 

5 

1 

1 

2 

3 

5 

1 

 1 

Total Guanaco  12  12 

Matuasto LCC6 

LCC9 

MSA5 

1 

1 

4 

 8 1 

1 

5 

 9 

Total Matuasto 1 13 1  15 

Piche 	 MSA5  1 1 

Total Piche  1 1 

Zoomorfo indet. 	LCC9  1 1 

Total Zoomorfo indet.  1 1 

Total general 1 	13 13 1 2 29 

Tabla 9.16: Grupos de diseños de siluetas de animaies por sitio y localidad en las mesetas de San 

Adolfo y Cardiel Chico. 

Cuando se consideran las técnicas utilizadas en la ejecución de las siluetas, se observa 

que mientras en los guanacos predomina el raspado-inciso, en los matuastos se usó 

mayormente el picado (Tabla 9,17). Adicionalmente, en los primeros también se registran 

casos de inciso y de raspado y en los segundos de picado-inciso. Por otra parte, tanto el 

piche como el zoomorfo no identificado se ejecutaron mediante picado. 

Tipo de motivo Técnica Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Sin grupo Total 

Guanaco 1 

R 

R- 1 

1 

1 

10 

1 

1 

 10 

Total Guanaco 12  12 

Matuasto P 

P- 1 

1 11 

 2 1 

12 

 3 

Total Matuasto 1 13 1  15 

Piche 	 P  1 1 

Total Piche  1 1 

Zoomorfo indet. 	P  1 1 

Total Zoomorfo indet.  1 1 

Total general 13 131 11 2 29 

Tabla 9.17: Técnicas empleadas en las siluetas animales. 

Referencias: 1: Inciso, P: Picado, R: Raspado, P-l: Picado-Inciso, R-l: Raspado-Inciso. 

268 



En la Tabla 9.18 se detallan las pátinas que presentan las siluetas animales en las 

mesetas bajo estudio. Los guanacos exhiben en su mayoría ptinas del grado intermedio y 

algunos casos de grado 1. En contraposición, en los matuastos abundan las poco 

desarrolladas, seguidas en segundo lugar por las intermedias. Cabe aclarar que los casos de 

matuastos con pátinas 1 y  2 se localizan en el sitio MSA5, donde se ha planteado la 

posibilidad de que la coloración de estos grabados se deba a procesos de deterioro naturales 

o a las características del soporte. 

Por otra parte, tanto el piche como el zoomorfo no identificado presentan pátinas de 

grado 3. 

Tipo de motivo Pátina Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Sin grupo Total 

Guanaco 1 3 

9 _ 

3 

9 

Total Guanaco  12  12 

Matuasto 1 

2 

3 1 

2 

5 

6 

1 3 

5 

 7 

Total Matuasto 1 13 1 15 

Piche 	 3  1 1 

Total Piche  1 1 

Zoomorfo indet. 	3  1 1 

Total Zoomorfo indet.  1 1 

Total general 131 13 1 2 29 

Tabla 9.18: Pátinas de las siluetas animales. 

Se registran 9 superposiciones en las que las siluetas animales se encuentran en 

posición inferior (Tabla 9.19). En 8 de ellas se trata de guanacos del Grupo 1 ubicados debajo 

de abstractos, principalmente círculos, y un tridígito. Por otra parte, se observa un ejemplo 

de matuasto del Grupo 1 al que se le superpone un círculo. 

A su vez, se documentaron 4 superposiciones en las que las siluetas se hallan por 

arriba de otros motivos (Tabla 9.20). Éstas involucran a un guanaco, 2 matuastos y el piche 

ubicados por encima de motivos abstractos, en su mayoría líneas rectas. 
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Guanaco Matuasto 
Total 

Categoria Tipo de motivo Grupo 1 Grupo 1 

Abstracto 

Caóticos 1 

4 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

Círculo 

Línea recta 

Trazo 

Zoomorfo Tridígito 1 

Total 

 

81 19 

Tabla 9.19: Superposiciones en las que las siluetas animales se encuentran en posición inferior, 

Guanaco Matuasto 
Ptche Total 

Categoría Tipo de motivo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Abstracto Línea curva 

1 

1 

1 1 

1 

3 Línea recta 

Total general 11 1 1 1 4 

Tabla 9.20: Superposiciones en las que las siluetas animales se encuentran en posición superior. 

En resumen, las siluetas animales representadas en mayor número en las mesetas de 

San Adolfo y del Cardiel Chico son los matuastos/lagartijas y guanacos. Los primeros se 

localizan en 3 sitios y localidades, presentando una variabilidad morfológica. Así, se 

distinguen 3 grupos de diseños, todos ellos realizados en su mayoría mediante picado y, 

adicionalmente, mediante picado-inciso. En estos motivos predominan las pátinas poco 

desarrolladas, si bien llama la atención la presencia de pátinas más fuertes en MSA5. Se 

encontraron involucrados en 3 superposiciones, en 2 de las cuales se ubican por arriba. En 

términos generales, los datos disponibles permiten sugerir la e'ecución de los matuastos en 

los últimos momentos de la secuencia local. No obstante, queda por evaluar la situación de 

los grabados de MSA5, a fin de determinar si sus pátinas se relacionan con el paso del 

tiempo, con las características del soporte o posible procesos de deterioro naturales. 

Las figuras de guanacos se encuentran en 5 de los sitios y localidades. Si bien se 

detectó una variedad de morfologías, éstas se han incluido por el momento en el Grupo 1. 

Predomina en ellos la técnica del raspado-inciso y pátinas intermedias. A su vez, se hallaron 

en 9 superposiciones, resaltando que en 8 de ellas se localizan en posición inferior. De esta 

manera, se puede plantear una ubicación temporal más temprana de las siluetas de guanaco 

del Grupo 1, tal como se ha observado en las mesetas abordadas en los capítulos anteriores. 
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Por otra parte, se destaca el caso de piche grabado documentado en MSA5. Éste fue 

picado, exhibe pátina 3 y  se encuentra por encima de otro motivo. Así, si bien la información 

es escasa, se puede sugerir tentativamente su elaboración en momentos tardíos. 

En términos generales, las tendencias planteadas para las distintas siluetas de 

animales se asemejan a las caracterizadas en las mesetas del Strobel y del Guitarra. 

Las pisadas 

Al considerar las pisadas, en las mesetas bajo estudio se observa la mayor 

representación de los tridígitos, seguidos por las huellas de felino y contados ejemplos de 

huellas de guanaco y huella humana (Tabla 9.21). Los 36 motivos de tridígitos se encuentran 

en 5 de los sitios y localidades considerados, todos ellos CM2 y CM3, documentándose un 

número mayor de casos en LCC9 (Figuras IV.6, 7, 10 a 12 del Apéndice IV). Conforman el tipo 

de motivo figurativo más frecuente (43.9%), representando el 4.62% del total de motivos 

registrados. En frecuencias más bajas se hallan 12 huellas de felino distribuidas también en 5 

sitios y localidades, en su mayoría coincidentes con aquellas donde se localizan los tridígitos 

(Figuras IV.3, 6 y  10 del Apéndice lv). 

Por otra parte, sólo se registran 4 motivos de huellas de guanaco en 2 sitios y 

localidades, LCC1 y LCC9, y  1 caso de huella humana en LCC9 (Figuras lV.6 y 7 del Apéndice 

IV). 

Huella de Huella de Huella 
CM Tipo de motivo Tridígito Total 

felino guanaco humana 

CM1 LCC1 1 1 

LCC6  2  2 

CM2 MOLCC 6 1  7 

CM3LCC2 2 2 4 

LCC9 18 4 3 1 26 

MSA1 3 3 6 

MSA5 7 _  7 

Total 36 12 4 11 53 

Tabla 9.21: Motivos de pisadas registrados en las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico. 
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A fin de tener una primera medida de la variabilidad morfológica de los motivos de 

pisadas, se consideran una vez más los grupos de diseños previamente definidos (Tabla 9.22) 

(ver Capítulo 7 para más desarrollo). Así, se observa que la mayor parte de los tridígitos (Ni: 

26) están compuestos por 3 trazos convergentes dispuestos en ángulo de 45°, perteneciendo 

por tanto al Grupo 1. Sin embargo, también se encuentran casos del Grupo 2 (trazos 

dispuestos en ángulo de 90°) y Grupo 4 (tridígitos irregulares). 

Por otra parte, la mayoría de las huellas de felino (N: 8) son del Grupo 3, es decir, con 

5 dedos o más. También hay ejemplos de 3 dedos (Grupo 1), 4 dedos (Grupo 2) y  roseta 

(Grupo 4). 

La5 huellas de guanaco son en su totalidad representadas mediante 2 trazos paralelos 

y, por lo tanto, parte del Grupo 1. Mientras tanto, la única huella humana fue ejecutada 

mediante un trazo con 5 puntos adosados en un extremo, siendo asignada al Grupo 3. 

Tipo de motivo Sitio/localidad Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 
Tridígito LCC2 2 2 

LCC9 16 2 18 

MSA1 2 1 3 

MSA5 6 1  7 

Total Tridígito  26 2  2 30 

Huella de felino LCC2 1 1 2 

LCC6 2 2 

LCC9 1 3 4 

MSA1  1 2  3 

Total Huella de felino 1 1 8 1 11 

Huella de guanaco LCC1 1 1 

LCC9 3  3 

Total Huella de guanaco 4  4 

Huella humana 	LCC9  1  1 

Total Huella humana  1  1 

Total general 31 3 9 3 46 

Tabla 9.22: Grupos de diseños de pisadas por sitio/localidad 
en las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico. 

Con la única excepción de los tridígitos, toda la variedad de pisadas documentadas se 

realizó mediante picado (Tabla 9.23). En los tridígitos también predomina esta técnica, 

aunque se registran motivos del Grupo 1 elaborados mediante inciso en bajos porcentajes. 
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 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total Tipo de motiif7  

Tridígito 5 

 21 2  225 

5 

Tota! Tridígito 26 2  2 30 

Huella de felino 	P 1 1 8 1 11 

Total Huella de felino 1 1 8 1 11 

Huella de guanaco P 4  4 

Total Huella de guanaco 4  4 

Huella humana 	P  1 

Total Huella humana  1  1 

Total general 31 3 9 3 46 

Tabla 9.23: Técnicas empleadas en las pisadas. 
Referencias: 1: Inciso, P: Picado. 

La mayor parte de las pisadas de las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico exhiben 

pátinas poco desarrolladas (grado 3) (Tabla 9.24). Sin embargo, se observa la presencia de 

una mayor variedad de pátinas en los tridígitos y huellas de felino. En ambos casos también 

se registran pátinas intermedias y fuertes en frecuencias más bajas. 

Tipo de motivo Pátina Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 

Tridígito 1 

2 

3 

3 

6 

17 

1 

1  220 

3 

7 

Total Tridígito 26 2  2 30 

Huella de felino 

___ 

i 

2 

3 1 1 

3 

5 

1 1 

3 

 7 

Total Huella de felino 1 1 8 1 11 

Huella de guanaco 2 

3 

1 

3 

1 

Total Huella de guanaco 4 

__- 

 4 

Huella humana 	3  1  1 

Total Huella humana  1  1 

Total general 31 3 9 3 46 

Tabla 9.24: Pátinas de las pisadas. 

Los motivos de pisadas se encuentran involucrados en 11 superposiciones, en 9 de las 

cuales se hallan en posición superior (Tabla 9.25). La mayor parte de los casos son tridígitos 

del Grupo 1 ubicados por encima de motivos abstractos. Llama la atención el ejemplo de un 
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tridígito superpuesto a una silueta de guanaco, mencionado previamente. Asimismo, se 

observa un motivo de huella de guanaco sobre una línea curva. 

Las 2 superposiciones en que las pisadas se ubican por debajo de otros motivos son 

una huella de felino del Grupo 3 y  un tridígito del Grupo 1 por encima de los cuales sé 

encuentran círculos. 

Huella de 

guanaco 
Tridigito 

 Total 

Categoría Tipo de motivo Grupo 1 Grupo 1 

Abstracto Línea curva 1 

3 

2 

1 

 1 

1 

3 

2 

1 

1 

Línea recta 

Reticulado 

Subcircular 

Trazo 

Zoomorfo Guanaco 1 1 

Total general 1 	11 8 9 

Tabla 9.25: Superposiciones donde las pisadas se encuentran en posición superior. 

Resumiendo la temática de las pisadas, en las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico 

se registran ejemplos de tridígitos, huellas de felino, huellas de guanaco y huella humana en 

sitios y localidades en su mayoría CM2 y CM3. La única localidad en que se registran todos 

los tipos es LCC9. En los tridígitos y huellas de felino se observa una variabilidad interna que 

fue asignada a distintos grupos de diseíos. De esta manera, en el espacio bajo estudio se 

evidencian mayores frecuencias de tridígitos del Grupo 1 y  huellas de felino del Grupo 3. En 

todas las pisadas predomina el uso del picado en su elaboración y pátinas poco 

desarrolladas. Ello, sumado a la cantidad de superposiciones en las que los tridígitos se 

encuentran por encima de otros motivos, apunta a su ejecución principalmente en los 

últimos momentos de la secuencia. A futuro debe ser evaluada la posibilidad de que hayan 

sido ejecutados asimismo anteriormente, dada la presencia de ejemplos de tridígitos y 

huellas de felino con pátinas más fuertes. 
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Los motivos abstractos 

Previamente ya se observó que la categoría de los abstractos predomina en las 

representaciones rupestres del espacio considerado, constituyendo el 87.47% (N: 698) de los 

motivos (Ver Figuras del Apéndice IV). Además, se indicó que los tipos de motivos más 

frecuentes son las líneas rectas, los círculos y los trazos. Otros tipos documentados fueron 

caóticos, líneas curvas y quebradas, punteados, reticulados y semicírculos. En menores 

porcentajes se observaron cruces, geométricos complejos, líneas sinuosas, radiales, 

subcirculares y "otros abstractos" que incluyen cuadriláteros, triángulos, peiniformes y 

esca leriformes. 

Por otra parte, la cantidad de superposiciones en las que se ven involucrados, tanto 

en posición superior como inferior, permitió considerar la diacronía en la ejecución de estos 

motivos en una primera instancia. 

De esta manera, en este acápite se profundiza en el estudio de los abstractos, 

evaluando las técnicas, pátinas y superposiciones de cada uno de los tipos identificados. 

En principio, en la Tabla 9.26 se observan las técnicas con que se eligió representar 

cada uno de los tipos de motivos abstractos. Los tipos que presentan una mayor variedad de 

técnicas en su manufactura son las líneas rectas, los radiales y los semicírculos. 

En 8 de los 15 tipos de motivos abstractos se evidencia el predominio de la técnica 

del picado. De esta manera, en los círculos, líneas sinuosas, punteados, semicírculos, 

subcirculares y trazos, esta técnica se halla presente en más del 80% de los motivos. Por otra 

parte, se documentaron frecuencias más altas de inciso en los reticuladas, las líneas 

quebradas y rectas, las cruces, geométricos complejos y "otros abstractos". Destaca el caso 

de los reticulados donde la totalidad de los motivos se elaboraron mediante inciso. 

Cuando se considera la diversidad de pátinas presentes en los grabados de 

abstractos, llama la atención que, con la excepción de las cruces y las líneas sinuosas, los 3 

grados identificados se observan en todos los tipos de motivos (Tabla 9.27). No obstante, en 

12 de los tipos abundan en mayor medida las pátinas poco desarrolladas. Así, se observa 

esta pátina en más del 60% de los motivos de caóticos, círculos, líneas curvas y sinuosas, 

punteados, semicírculos y "otros abstractos". Por otra parte, hay una mayor frecuencia de 

pátinas intermedias en los geométricos complejos y radiales. Asimismo, destaca la presencia 
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de pátinas fuertes (grado 1) en los reticulados, donde predominan, así como en las líneas 

rectas, en las cuales se hallan en números semejantes a las poco desarrolladas. 

Tipo de motivo 1 P R P-I R-I Total % Total N 

Caóticos 28,36% 71,64% 100% 67 

Círculo 7,56% 92,44% 100% 119 

Cruz 57,14% 28,57% 14,29% 100% 7 

Geométrico complejo 66,67% 33,33% 100% 3 

Línea curva 21,62% 78,38% 100% 37 

Línea quebrada 50,00% 4 1,67% 8,33% 100% 24 

Línea recta 75,97% 22,08% 0,65% 0,65% 0,65% 100% 154 

Línea sinuosa 92,86% 7,14% 100% 14 

Punteados 100% 100% 25 

Radial 25,00% 25,00% 37,50% 12,50% 100% 8 

Reticulado 100% 100% 49 

Semicírculo 5,00% 90,00% 2,50% 2,50% 100% 40 

Subcircular 18,75% 81,25% 100% 16 

Trazo 12,99% 80,52% 6,49% 100% 77 

Otros abstractos 66,67% 33,33%  100% 18 

Total 37,84% 59,42%  1,37% 0,91%  0,46% 100% 658 

Tabla 9.26: Técnicas de ejecución de los motivos abstractos. 

Referencias: 1: Inciso, P: Picado, R: Raspado, P-I: Picado-Inciso, R-I: Raspado-Inciso. 

Tipo de motivo Pat 1 Pat 2 Pat 3 Total % Total N 

Caóticos 10,00% 11,67% 78,33% 100% 60 

Círculo 17,86% 22,14% 60,00% 100% 140 

Cruz 14,29% 28,57% 57,14% 100% 7 

Geométrico complejo 66,67% 33,33% 100% 3 

Línea curva 10,53% 28,95% 60,53% 100% 38 

Línea quebrada 12,50% 33,33% 54,17% 100% 24 

Línea recta 33,96% 28,93% 37,11% 100% 159 

Línea sinuosa 35,71% 64,29% 100% 14 

Punteados 4,00% 20,00% 76,00% 100% 25 

Radial 25,00% 50,00% 25,00% 100% 8 

Reticulado 53,19% 31,91% 14,89% 100% 47 

Semicírculo 15,00% 25,00% 60,00% 100% 40 

Subcircular 12,50% 37,50% 50,00% 100% 16 

Trazo 11,69% 31,17% 57,14% 100% 77 

Otros abstractos 16,67% 11,11% 72,22% 100% 18 

Total 20,86% 26,33% 52,81% 100% 676 

Tabla 9.27: Pátinas de los motivos abstractos. Referencias: Pat: Pátina. 
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Como se mencionó antes, en 149 de las superposiciones donde se pudo determinar 

el orden de ejecución los motivos abstractos se ubican en posición superior, mientras que en 

143 se ubican por debajo. Si se observa la Tabla 9.28, se evidencia que algunos tipos suelen 

presentarse en una u otra posición. De esta manera, en la mayoría de superposiciones que 

involucran caóticos, círculos, líneas curvas, quebradas y sinuosas, punteados y subcirculares, 

éstos se encuentran por encima de otros motivos. Por el contrario, las líneas rectas y 

reticulados se ubican principalmente por debajo. Otros motivos como los semicírculos y los 

trazos se hallan tanto por arriba como por debajo de otros grabados. Se debe comentar que 

algunos tipos de motivos presentan pocas superposiciones, haciendo difícil la generalización 

de la tendencia observada. 

En posición superior En posición inferior Total 

Tipo de motivo N % N % N % 

Caóticos 22 70,97% 9 29,03% 31 100% 

Círculo 43 78,18% 12 21,82% 55 100% 

Cruz 2 100% 2 100% 

Geométrico complejo 2 66,67% 1 33,33% 3 100% 

Línea curva 12 75, 00% 4 25,00% 16 100% 

Línea quebrada 5 71,43% 2 28,57% 7 100% 

Línea recta 20 27,03% 54 72,97% 74 100% 

Línea sinuosa 6 75,00% 2 25,00% 8 100% 

Punteados 4 100% 4 100% 

Radial 1 25,00% 3 75,00% 4 100% 

Reticulado 8 17,78% 37 82,22% 45 100% 

Semicírculo 4 50,00% 4 50,00% 8 100% 

Subcircular 4 66,67% 2 33,33% 6 100% 

Trazo 12 54,55% 10 45,45% 22 100% 

Otros abstractos 4 57,14% 3 42,86% 7 100% 

Tabla 9.28: Superposiciones que involucran tipos de motivos abstractos. 

A fin de ahondar en la distribución espacial y en la variedad observada en la 

morfología de los tipos de motivos abstractos, se consideran a continuación los círculos, uno 

de los tipos más frecuentes en las 3 mesetas abordadas en esta investigación. En las mesetas 

de San Adolfo y Cardiel Chico constituyen el 18.21% del total de motivos, sumando 142 

motivos. Se identificaron en todos los sitios y localidades relevados por el momento (Tabla 

9.29 y Figura 9.3), si bien se registra un mayor número en LCC9 y MSA1. 

277 



CM Sitio/localidad N Círculos % Círculos 
CM1 LCC1 4 2,82% 

LCC6 1 0,70% 

LCC8 1 0,70% 

CM2 MO LCC 30 21,13% 
CM3 LCC2 12 8,45% 

LCC9 37 26,06% 

MSA1 36 25,35% 

MSAS 21 14,79% 

Total general 142 100,00% 
Tabla 9.29: Motivos de círculos en las mesetas de San Adolfo y Carcliel Chico. 
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Figura 9.3: Sitios y localidades con motivos de círculos en las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico. 

En las mesetas analizadas en este capítulo se identificaron los 6 grupos de diseños de 

círculos oportunamente definidos para la del Strobel (ver Capítulo 7 para más desarrollo) 

(Tabla 9.30 y Figuras del Apéndice IV). Entre ellos predominan ampliamente los 

pertenecientes al Grupo 1, es decir, los círculos simples (N: 100, 70.42%). Sin embargo, 
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también se relevaron ejemplos de círculos con 1 o más apéndices cortos (Grupo 2), círculos 

que presentan en su interior un punto, un trazo, picados dispersos o líneas (Grupo 3), 

círculos concéntricos (Grupo 4), círculos adosados o unidos por línea corta a otros círculos 

(Grupo 5) y  círculos que se encuentran unidos a líneas rectas, sinuosas o curvas (Grupo 6). 

Llama la atención que el único grupo representado en todos los sitios CM1 es el 6. Por otra 

parte, se evidencia que toda la diversidad de diseños se halla solamente en LCC9 y MSA1. 

CM Sitio/localidad Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Total 

CM1 LCC1 2,00% 16,67% 7,69% 2,82% 

LCC6 7,69% 0,70% 

LCC8  7,69% 0,70% 

CM2 
1 

MO LCC 20,00%  37,50%  53,85% 21,13% 

CM3 LCC2 11,00% 12,50% 8,45% 

LCC9 24,00% 50,00% 12,50% 54,55% 50,00% 7,69% 26,06% 

MSA1 26,00% 50,00% 12,50% 45,45% 16,67% 7,69% 25,35% 

MSA5 17,00%  25,00%  16,67% 7,69% 14,79% 

Total % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total N 100 4 8 11 6 13 142 

Tabla 9.30: Grupos de diseños de círculos por sitio y localidad 

en las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico. 

En todos los grupos de diseños de círculos se hace evidente el uso mayoritario de la 

técnica del picado en su elaboración (Tabla 9.31). Sin embargo, en los grupos 1, 3 y  4 se 

observa en forma adicional el empleo del inciso en contados casos. 

En lo relativo a las pátinas, se plantean distintas tendencias en cada uno de los 

grupos definidos (Tabla 9.32). En el Grupo 1, más abundante, se encuentra una amplia 

variedad de pátinas, si bien predomina la pátina grado 3 (58.16%), seguido por la grado 2 

(23.16%) y  la grado 1 (18.37%). Por otra parte, en los grupos 2, 4 y  5 se registra una mayor 

frecuencia de pátinas poco desarrolladas y una ausencia de las fuertes. Por último, en los 

grupos 3 y  6, los distintos grados de pátinas se hallan representados de manera más 

equilibrada. 
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Técnica Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Total 

4,76% 

95,24% 100% 

12,50% 

87,50% 

36,36% 

63,64% 100% 100% 

7,56% 

92,44% P 

Total % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total N 84 4 8 11 & 6 119 

Tabla 9.31: Técnicas de ejecución empleadas en los círculos. 
Referencias: 1: Inciso, P: Picado. 

Pátina Grupol Grupo2 1  Grupo3 Grupo4 Grupo5 1  Grupo6 Total 

1 18,37% 

23,47% 

58,16% 100% 

25,00% 

37,50% 

37,50% 

9,09% 

90,91% 

16,67% 

83,33% 

38,46% 

23,08% 

38,46% 

17,86% 

22,14% 

60,00% 
2 

3 

Total % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

TotaIN 11 	98 4 81 11 6 13 140 

Tabla 9.32: Pátinas de los círculos. 

Como se mencionó antes, en las superposiciones los círculos se hallan principalmente 

por encima de otros motivos. Así, se observa que mientras en 12 se ubican por debajo, en 41 

se localizan por arriba (Tablas 9.33 y 9.34). En las primeras, ejemplos del Grupo 1 y  del Grupo 

4 se hallan en posición inferior respecto de otros abstractos, incluidos círculos. 

En los casos que los círculos se encuentran superpuestos a otros motivos, ejemplos 

del Grupo 1, 4, 5 y 6 suelen posicionarse por encima de otros abstractos, en su mayoría 

líneas rectas. No obstante, destacan 4 casos donde círculos simples y concéntricos se hallan 

por arriba de guanacos y casos aislados sobre matuasto, tridígito y huella de felino. 

Categoría Tipo de motivo Grupo 1 Grupo 4 Total 

Abstracto Caóticos 1 1 

Círculo 2 1 3 

Cruz 2 2 

Línea recta 2 2 

Línea sinuosa 1 1 

Punteados 1 1 

Subcircular 1  1 

Indeterminadol Indeterminado 1 

Total general 11 1 12 

Tabla 9.33: Superposiciones en las que los círculos se encuentran en posición inferior. 
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Categoría Tipo de motivo Grupo 1 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Total 

Abstracto Caóticos 1 1 

Círculo 3 3 

Geométrico complejo 1 1 

Línea quebrada 1 1 

Línea recta 12 2 1 1 16 

Radial 2 2 

Reticulada 7 7 

Semicírculo 1 1 

Trazo 1 1  2 

Zoomorfo Guanaco 3 1 4 

Huella de felino 1 1 

Matuasto 1 1 

Tridígito  1  1 

Total general 1 	301 71 21 21 41 

Tabla 9.34: Superposiciones en las que los círcuios se encuentran en posición superior. 

Recapitulando, entre los abstractos se identificaron 15 de los tipos de motivos 

definidos en el Capítulo 6, observándose una importante variabilidad interna en esta 

categoría. Mientras que en 8 de ellos, incluyendo círculos, trazos, caóticos y otros, se registra 

el predominio de la técnica del picado, en 5 son preponderantes los incisos, siendo éste el 

caso de los reticulados, líneas rectas y quebradas. Asimismo, en la mayor parte de los 

abstractos hay una mayor frecuencia de pátinas poco desarrolladas, diferenciándose los 

reticulados y las líneas rectas. 

La consideración de las pátinas y superposiciones en conjunto permite sugerir 

algunas tendencias temporales relativas al interior de estas representaciones. En términos 

generales, los distintos tipos de motivos podrían haber sido ejecutados a lo largo de toda la 

secuencia. No obstante, algunos de ellos parecen haber sido elaborados en mayor número 

en determinados momentos. Así, la evidencia sugiere que los reticulados se realizaron más 

tempranamente mientras que la mayoría de los tipos (caóticos, círculos, líneas curvas, 

quebradas y sinuosas, semicírculos, subcirculares y trazos) se ejecutaron en mayores 

frecuencias en tiempos tardíos. Por otra parte, otros tipos de motivos como las líneas rectas 

podrían haber sido grabadas a lo largo de toda la secuencia en igual medida. 

A fin de evaluar las tendencias descriptas en un nivel de detalle menor, se tomó el 

caso de los círculos. Éstos son uno de los tipos más abundantes, documentado en todos los 

sitios y localidades considerados, y registran una gran variabilidad morfológica. En todos los 
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diseños identificados predomina el uso del picado y la presencia de pátinas poco 

desarrolladas. A su vez, en las superposiciones se documentaron generalmente por encima 

de otros motivos. No obstante, en algunos de ellos se registran pátinas fuertes, si bien en 

bajos porcentajes, lo cual permite considerar una diacronía en la ejecución de estos motivos. 

SI NTESIS 

Las representaciones rupestres de las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico fueron 

caracterizadas en este capítulo a partir del análisis de diversas variables. En principio, se 

observó que 6 de los sitios y localidades documentados se ubican en la meseta del Cardiel 

Chico a más de 1100 msnm, mientras que los dos restantes se encuentran en la de San 

Adolfo a aproximadamente 900 msnm. 

Se debe resaltar que las prospecciones en las mesetas abordadas en este capítulo se 

encuentran en una etapa inicial. Por tal motivo, se entiende que las tendencias identificadas 

deberán ser corroboradas con nuevos relevamientos en otros sectores de estas mesetas. 

Los sitios y localidades se presentan en distintas situaciones topográficas, ubicándose 

ya sea en paredones asociados a cuerpos de agua o en paredones de afloramientos aislados. 

Se releyó un total de 798 motivos, la totalidad de ellos grabados, que se distribuyen de 

manera heterogénea. Así, algunos de los sitios presentan menos de 20 motivos, mientras 

que otros cuentan con más de 200 (LCC9). 

Se evidenció el predominio de los abstractos en un 87.47% de los motivos. Al interior 

de esta categoría se registraron variedad de tipos, hallándose en mayores frecuencias líneas 

rectas, círculos y trazos. 8 de estos tipos de motivos se realizaron principalmente mediante 

picado, mientras que en 5 de ellos abundan los incisos. Además, se observaron gran cantidad 

de superposiciones y distintas variedades de pátinas, predominando las pátinas poco 

desarrolladas en algunos de ellos y las fuertes en otros. Estas variables permitieron plantear 

tendencias temporales diferenciales al interior de estos motivos. Estas observaciones fueron 

analizadas con un mayor grado de detalle en el caso de los círculos. 

En menores frecuencias, se identificaron motivos figurativos tanto representaciones 

totales como parciales. En las primeras se documentaron un mayor número de matuastos y 
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guanacos y un caso de piche. Los guanacos se realizaron generalmente mediante raspado-

inciso y suelen presentan pátinas intermedias. Asimismo, se encuentran por debajo de otros 

motivos en varias superposiciones. Por otra parte, los matuastos presentaron distintos 

diseños, no obstante lo cual en su mayoría se ejecutaron mediante picado y exhiben pátina 

grado 3. Se llamó la atención sobre la presencia de estas figuras con pátinas intermedias y 

fuertes en MSA5, planteándose la posibilidad de que éstas se deban a la fuerte acción de 

agentes de deterioro naturales o a las características del soporte. 

Las representaciones parciales son en su mayoría tridígitos, seguidos por huellas de 

felino, huellas de guanaco y un caso de huella humana. En términos generales, se empleó la 

técnica del picado y muestran pátinas poco desarrolladas. Además, se registraron diversas 

superposiciones en las que los tridígitos se encuentran sobre otros motivos. 

En función de las pátinas y superposiciones registradas también se plantearon 

tendencias temporales en relación con los motivos figurativos. Así, se sostiene que la 

mayoría de estos grabados habrían sido ejecutados en los últimos momentos de la secuencia 

local. El tipo que más diverge es el de los guanacos, que habría sido realizado en más 

tempranamente. 

Cuando se comparan los grabados de las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico con 

los de las otras mesetas presentadas en los capítulos anteriores se observan gran cantidad 

de similitudes en relación con los tipos de motivos y diseños documentados, el predominio 

de los abstractos, la variedad de técnicas empleadas y la presencia de distintas pátinas y 

superposiciones. No obstante, también se registran diferencias en cuanto a la menor 

cantidad y densidad de los sitios y localidades, al menor número y variedad de tipos de 

motivos figurativos, a la mayor frecuencia relativa de incisos y grabados con pátinas fuertes 

y a la ausencia de representaciones pintadas. Asimismo, destaca una mayor importancia 

relativa de los tridígitos y de los reticu lados y líneas rectas. 
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Capítulo 10 

DISCUSIÓN 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, se retoman los objetivos e hipótesis enumeradas al comienzo de 

esta tesis (Capítulo 2). Así, se discute el análisis presentado respecto de las representaciones 

rupestres de las mesetas del Strobel, del Guitarra, de San Adolfo y del Cardiel Chico, 

integrándolo con la información aportada por otras líneas de evidencia. 

En primer lugar, se consideran los distintos momentos de ocupación humana de las 

mesetas mediante la propuesta de tendencias temporales para la ejecución del arte rupestre 

analizado. Más adelante, se observa la variabilidad en los motivos registrados al interior de 

las mesetas abordadas, discutiéndose un posible uso diferencial y complementario de 

diferentes sectores y las potenciales vías de circulación y acceso a la meseta del Strobel. 

Luego, se comparan las representaciones de las distintas mesetas a fin de evaluar las 

características del uso dado a cada una de ellas, proponiéndose que existen tanto 

semejanzas como diferencias. 

Por último, se toma una escala espacial más amplia y se consideran las 

representaciones rupestres de las mesetas en el contexto de las áreas de investigación 

cercanas. Así, se evalúa el rol de las mismas y, en particular, de la meseta del Strobel en la 

dinámica de poblaniiento del Holoceno tardío. Se concluye con una discusión de las 

evidencias disponibles en torno a una potencial regionalización social en esos momentos. 

Dado que las problemáticas discutidas se hallan relacionadas, algunos temas son 

retomados en varios acápites del presente capítulo, si bien son evaluados en distintos 

aspectos. 

TENDENCIAS TEMPORALES 

La primera de las hipótesis enumeradas en el Capítulo 2 planteaba que en las 

mesetas altas se habrían dado procesos de ocupación del espacio al menos desde el 
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Holoceno medio, incorporándose plenamente a los circuitos de movilidad en el Holoceno 

tardío. En este acápite ésta es considerada a la luz de todas las evidencias presentadas en los 

capítulos precedentes. En primera instancia, se presenta la secuencia relativa de las distintas 

representaciones derivadas de la información provista por pátinas y superposiciones. Luego 

ésta es colocada en el contexto de la cronología disponible para cada una de las mesetas y es 

relacionada con las sugeridas para otras áreas de investigación. Por último, se evalúan los 

distintos momentos de ejecución de las representaciones en conjunto con los pulsos de 

pobla miento de las mesetas. 

En anteriores trabajos se había realizado una consideración preliminar de estas 

problemáticas (Belardi et al. 2010a; Re 2009; Re et al. 2006-2007, 2010a) que aquí son 

ampliadas y corregidas. 

La secuencia de las representaciones rupestres en mesetas altas 

Tanto en la meseta del lago Strobel como en la del Guitarra y en las de San Adolfo y 

Cardiel Chico (SA y CC) se documentaron variedad de grados de pátinas y numerosas 

superposiciones que apuntan a la existencia de una diacronía en la ejecución de las distintas 

representaciones rupestres. Éstas fueron relevadas en sitios y localidades de variadas 

características, tanto en lo referido a su situación topográfica como a la cantidad de motivos 

registrados. 

En el curso de los capítulos 7, 8 y 9 se evidenciaron determinadas tendencias 

comunes en el análisis del arte rupestre de las distintas mesetas, que permiten llegar a 

algunas conclusiones generales referidas a los momentos de ejecución. En lo referido a las 

pátinas de los grabados se deben recordar los grados identificados, siendo pátina 3 la más 

débil, pátina 2 la intermedia y pátina 1 la más fuerte. Así, en primer lugar, se observa que en 

todas las mesetas hay una mayor cantidad de motivos con pátina grado 3 (entre el 50 y el 

60%) (Tabla 10.1 y Gráfico 10.1) y que los mismos se hallan ampliamente distribuidos en 

todos los sitios y localidades registrados. Por otra parte, los grabados con pátinas fuertes son 

más escasos (entre el 10 y el 20%) y  se localizan en menor cantidad de sitios. 
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Pátina Strobel Guitarra SA y CC 

Pat 1 

Pat 2 

Pat 3 

12,79% 

28,08% 

59,13% 

11,36% 

30,37% 

58,26% 

20,03% 

27,26% 

52,71% 

Total % 100% 100% 100% 

Total N 51141 484 774 

Tabla 10.1: Pátinas presentes en las mesetas estudiadas. 
Referencias: SA y CC: San Adolfo y Cardiel Chico, Pat: Pátina 

Gráfico 10.1: Pátinas presentes en las mesetas estudiadas. 

Referencias: SA y CC: San Adolfo y Cardiel Chico, Pat: Pátina 

Asimismo, en todas las mesetas se relevaron superposiciones. En la meseta del lago 

Strobel éstas suman un total de 1200, en la del Guitarra 66y en las de SA y CC 173. 

Si se considera la información provista por las pátinas y superposiciones en conjunto, 

en las distintas mesetas es posible realizar interesantes observaciones en cuanto al uso 

diferencial de las técnicas de ejecución de los grabados a lo largo del tiempo. Si bien las 

distintas técnicas habrían sido empleadas, en términos generales, a lo largo de toda la 

secuencia, al considerar las superposiciones se ve un predominio importante del picado en 

los motivos ubicados en posición superior, encontrándose en porcentajes entre el 70 y  el 

80% aproximadamente. Por el contrario, en los motivos localizados por debajo se registra 

una mayor representación relativa de otras técnicas de grabado, abundando el picado en la 

meseta del Strobel, aunque sólo en un 46.06%, y  el inciso en la del Guitarra y en las de SA y 

CC, en un 53.97% y en un 65.85% respectivamente. Además de la mayor frecuencia de 
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motivos incisos en posición inferior, también se evidencia un mayor uso del raspado y del 

raspado-inciso en esos casos. La situación descripta es también refrendada por los distintos 

grados de pátinas exhibidos por las representaciones. 

En este momento es de interés recordar las expectativas planteadas por Fiore (2007) 

referidas al uso de ciertas técnicas de grabado en determinados soportes. Esta investigadora 

sugirió que en basaltos de gran dureza como aqueltos disponibles en el área de estudio era 

más eficiente el uso del picado que el empleo del inciso y del raspado. De ser así, en las 

mesetas estudiadas se observaría una mayor utilización de técnicas más óptimas en los 

últimos momentos de la secuencia local, mientras que éste no sería el caso en las 

representaciones más tempranas. De esta manera, se puede ampliar la propuesta de Fiore 

(2006), quien indaga sobre los ritmos de cambio en tiempo y espacio de la pintura vs. el 

grabado, si se considera el uso variable de distintas técnicas al interior de los grabados a lo 

largo de la secuencia. 

Por otra parte, el estudio realizado permite sugerir tendencias temporales en la 

ejecución de distintos tipos de motivos y disefios a lo largo del tiempo, la mayor parte de 

ellas comunes a las distintas mesetas (Figura 10.1). A partir de la caracterización de los 

motivos figurativos en términos de pátinas y superposiciones, se plantea que la mayor parte 

de ellos habría sido realizada en los últimos momentos de la secuencia. Así, en las 

representaciones parciales que incluyen tridígitos, huellas de felino, huellas de guanaco, 

huellas humanas y manos del Grupo 1 grabadas, así como en las totales en las que se hallan 

comprendidas las siluetas de matuastos, guanacos del Grupo de diseFios 2, piches y figuras 

humanas se registra el predominio de la técnica del picado y de pátinas poco desarrolladas, 

hallándose en la mayoría de los casos en posición superior en las superposiciones. Éste 

también sería el caso de las escenas registradas. Se debe destacar que, aunque se entiende 

que la mayor parte de estas representaciones se realizaron en los últimos momentos de la 

secuencia, se ha documentado una gran variedad de diseños al interior de cada tipo de 

motivo. Asimismo, se observa el caso de las figuras y huellas de caballos y la figura humana 

con cruz, las cuales en función de su potencial referente, pátinas y superposiciones se 

propone habrían sido ejecutadas a partir del siglo XVI. Si bien la primera referencia al uso de 

caballo (Equus caballus) por parte de los grupos cazadores en la Patagonia meridional es de 
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1721 (Palermo 1986), este animal podría haber sido observado anteriormente e incluido en 

las representaciones rupestres. 

Holoceno Holoceno 
Medio 1' tardb 

(desde ca. (hastas. XVIII) 
5000 AP) 

GuariacosGi 

GuanacosG2 =TridigilosG2 aG4 = 
Huellas de felino = Huellas de guanaco 

MatUastOs = Trugi1ns Gi 

.7 

Piche 

.7 

Caballo = Huellas de caballo 

Huellas hlNnanas = Manos GI. = FIgzas hiznanas 

Retictades 

Lineas rtas 

Crcsos = ca6llcos = líneas ctrvas, quebradas y 
sinuosas = sernicírcelos = uI]circl.lares = lrazns 

Puoleados 

.7 

Figura 10.1: Secuencia de ejecución de las representaciones rupestres en las mesetas estudiadas. 

Referencias: G1: Grupo de diseños 1, G2: Grupo de diseños 2, etc. 

De acuerdo a la información disponible de pátinas y superposiciones, se considera la 

posibilidad de que algunos figurativos como los tridígitos del Grupo 1 y  los matuastos tengan 

una mayor profundidad temporal que los motivos mencionados hasta aquí, es decir, que 

hayan sido ejecutados por un lapso de tiempo mayor. Este interrogante deberá ser abordado 

en futuras investigaciones. 
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Dentro de los figurativos, los guanacos del Grupo de diseños 1, en los cuales se 

privilegió la representación del cuerpo por sobre las extremidades, presentan una situación 

completamente diferente. Así, la mayor parte de ellos fue ejecutada mediante raspado-

inciso e inciso y exhiben pátinas intermedias a fuertes. Sumado a ello, se registraron en gran 

cantidad de superposiciones por debajo de otros motivos. En función de estas evidencias, se 

sugiere que estos motivos fueron elaborados en los momentos iniciales de la secuencia. 

Por otra parte, la variedad de pátinas y superposiciones de los motivos abstractos 

hace suponer que la mayor parte de ellos se realizó a lo largo de toda la secuencia. No 

obstante, parecen haber sido ejecutados con distinta intensidad en los diferentes 

momentos. Así, la mayor parte de los tipos de motivos, incluyendo a los círculos, caóticos, 

líneas curvas, quebradas y sinuosas, semicírculos, subcirculares y trazos, presentan 

principalmente pátinas poco desarrolladas y posiciones superiores en la mayoría de las 

superposiciones. Sin embargo, registran también en menores proporciones pátirias fuertes e 

intermedias, así como casos de superposiciones en los cuales se hallan por debajo de otros 

motivos. Se sugiere que estos tipos tuvieron distintos momentos de ejecución, pero que se 

realizaron en mayor cantidad en los últimos tiempos de la secuencia. En los punteados esta 

tendencia es aún más marcada. 

En contraposición, resalta el caso de los reticulados ejecutados en su mayoría 

mediante inciso, generalmente con pátinas fuertes y encontrados por debajo de otros 

motivos. De esta manera, se propone su ejecución principalmente en los primeros 

momentos de la secuencia del arte rupestre de las mesetas. 

Por otra parte, las líneas rectas han sido realizadas mediante variedad de técnicas y 

evidencian una representación más equilibrada de los distintos grados de pátina. Ello, 

sumado a la cantidad de superposiciones en las que se ubican tanto en posición superior 

como inferior, permite postular su ejecución a lo largo de toda la secuencia en similares 

frecuencias. 

Además de las similitudes descriptas, se detectaron algunas diferencias entre las 

mesetas estudiadas. En primer lugar, se observó un mayor porcentaje relativo (20.03%) 

(Tabla 10.1 y  Gráfico 10.1) y  una distribución más amplia de las pátinas fuertes en las 

mesetas de SA y CC. Por otra parte, la evidencia relativa a pátinas y superposiciones en 

algunos tipos de motivos fue diferente en las distintas mesetas. Por ejemplo, cuando se 
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consideraron los grupos de diseños de círculos en la del Guitarra y las de SA y CC se observó 

que algunos presentan gran variedad de pátinas mientras que otros no, sugiriendo la 

ejecución de algunos de ellos solamente en los últimos momentos de la secuencia. En 

contraposición, en la del Strobel los distintos diseños exhiben toda la variedad de grados de 

pátinas. Por otra parte, los radiales, si bien escasos, muestran tendencias diferentes en cada 

una de las mesetas estudiadas, dificultándose su consideración en términos de tendencias 

temporales. 

En la secuencia previamente planteada (Figura 10.1), se evidencia que no se 

mencionaron las manos en negativo pintadas que han sido registradas en la meseta del 

Strobel. Esto se debe, por un lado, a su baja frecuencia y, por el otro, a que no se registraron 

diferencias en las tonalidades de las pinturas y que no se hallan involucradas en 

superposiciones con los motivos grabados. Así, queda el interrogante referido a su lugar en 

la secuencia del arte rupestre de la meseta. 

Cronología disponible en las mesetas altas 

Si bien se entiende que la secuencia relativa propuesta para las representaciones 

rupestres de mesetas altas es de gran utilidad, se plantea la necesidad de relacionar los 

distintos momentos identificados a una cronología determinada. Así, a continuación se 

resume la información cronológica disponible tanto de grano fino como grueso. 

En primera instancia, se cuenta con los fechados radiocarbónicos de las mesetas del 

lago Strobel y del lago Guitarra, resumidos en el Capítulo 4. Para la primera se dispone de 8 

fechados que colocan las ocupaciones principalmente en los últimos 1300 años AP, 

obtenidos de 6 de los sitios que registran representaciones rupestres (Re et al. 2010a). Uno 

solo de ellos es más temprano con una datación de 3214 años AP. Por otra parte, en la 

meseta del Guitarra por el momento hay 3 fechados entre 500 y 900 años AP en parapetos 

del borde del lago y uno de 4683 años AP en una de las concentraciones con arte rupestre 

del Cañadón Guitarra (CG3) (Goñi etal. 2010). 

La tecnología también provee de otros indicadores temporales relativos, que se 

suman a los fechados mencionados. Así, en las mesetas del Strobel y del Guitarra se 
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relevaron principalmente puntas de proyectil pedunculadas de diseños asignados al 

Holoceno tardío (Belardi et al. 2005; Goñi et al. 2010). No obstante, se documentaron 

también algunos casos de puntas de proyectil apedunculadas de limbo triangular datadas al 

menos en el Holoceno medio en estratigrafías del PNPM (Aschero etal. 2005). Asimismo, se 

detectó la presencia de tiestos cerámicos en la meseta del Strobel y en la del Guitarra 

(Cassiodoro 2008b; Goñi etal. 2010). 

Al considerar el uso de mesetas de características similares se observan situaciones 

semejantes, entendiéndose que el empleo de la tecnología de los parapetos data del 

Holoceno tardío. Este es el caso de la meseta de Pampa del Asador (Goñi 2000-2002) y  de la 

meseta del lago Buenos Aires (Gradin 1976, 1996). 

Si bien por el momento no se cuenta con fechados para las mesetas de San Adolfo y 

Cardiel Chico, en ellas se observan el mismo tipo de evidencias registradas para las restantes 

(concentraciones de materiales líticos, parapetos y grabados rupestres), lo cual permite 

asumir al menos de manera preliminar una cronología similar de las ocupaciones. 

En función de las evidencias disponibles, en todas las mesetas bajo estudio se 

observa una clara ocupación humana de las mismas al menos desde hace 2500 años. 

Asimismo, algunos de los fechados y de los diseños de puntas de proyectil permiten también 

plantear el uso de este espacio por los grupos humanos ya desde el Holoceno medio, hace 

ca. 5000 años AP. Para momentos más tempranos se ha planteado que, aunque estas 

mesetas no serían intensivamente utilizadas, sí serían conocidas dada la presencia de 

obsidiana de Pampa del Asador en estratigrafías de otras áreas en contextos tempranos 

(Goñi etal. 2010). 

La información disponible es coherente con el modelo de poblamiento planteado por 

Goñi y colaboradores (Goííi 2000, 2010; Goñi et al. 2000-2002, entre otros) referido a la 

incorporación plena de las mesetas a los circuitos de movilidad de cazadores-recolectores 

durante el Holoceno tardío en coincidencia con un descenso de la humedad en el ambiente 

(Stine 1994; Stine y Stine 1990). 
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La secuencia de las representaciones rupestres en el marco de las tendencias propuestas 

en una escala macroregional 

En este apartado referido a las tendencias temporales del arte rupestre de las 

mesetas altas, cabe observar las relaciones que se plantean entre éste y las secuencias 

sugeridas para las representaciones de las áreas de investigación comprendidas entre el río 

Deseado al norte y el Santa Cruz al sur y que han sido resumidas en el Capítulo 4. Así, es de 

particular interés considerar la cronología propuesta para los grabados en estas últimas. 

Estos motivos presentan gran cantidad de similitudes en cuanto a los tipos y diseños con los 

relevados en las mesetas estudiadas (ver discusión más adelante) y han sido relacionados en 

su mayoría al "estilo de pisadas" originalmente propuesto por Menghin (1957), 

caracterizado por motivos de huellas animales y humanas, lagartijas y diversos tipos de 

geométricos. 

En términos generales, se ha sostenido que los motivos ejecutados mediante grabado 

se realizaron en los últimos 2500 años. Éste es el caso del Área del Río Pinturas y la meseta 

del lago Buenos Aires donde se asignaron al Grupo estilístico D (GE D) cuya cronología 

propuesta se enmarca entre 2500 y  1000 años AP (Gradin 1983; Gradin et al. 1979). De 

similar manera, los grabados de Cerro de los Indios 1 (Cli) fueron considerados parte de la 

fase tardía de ejecución con una antigüedad tentativa de 1400-1200 años AP (Aschero 1995). 

Durán (1983-85) propone un esquema similar al sugerido para el Área del Río Pinturas en la 

localidad de El Verano, ubicada en la Meseta Central Sur. Así, sostiene que los grabados se 

ejecutaron entre 2500 y  400 años AP. Por otra parte, en la Meseta Central Norte, en los 

zanjones Blanco y Rojo, se planteó que los grabados podrían tener una profundidad 

temporal mayor, habiéndose iniciado su elaboración después de 3500 años AP (Carden 

2008a). 

Se debe destacar que en varias de las áreas donde se registraron grabados de 

identificaron distintos grados de pátinas y algunas superposiciones que permitían considerar 

preliminarmente una diacronía en la ejecución de los mismos dentro del Holoceno tardío. 

Este ha sido el caso en la meseta del lago Buenos Aires (Gradin 1983; Schobinger y Gradin 

1985), en Cli (Aschero 1995), en Ea. Punta del lago Viedma (Schobinger y Gradin 1985) y en 

la Meseta Central Norte (Carden 2008a). 
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Cabe tener presente que durante el Holoceno tardío (últimos 2500 años) se 

continúan ejecutando pinturas en la mayor parte de las áreas de investigación cercanas a las 

mesetas. No obstante, en gran parte de ellas se ha destacado una menor frecuencia de las 

representaciones pintadas asignadas a este momento en comparación con las 

pertenecientes al Holoceno medio. Así, en el Área del Río Pinturas, el GE C (3500-1500 años 

AP) sólo se observaría en Cueva de las Manos y GE E (1500-500 años AP) en el Alero 

Cárdenas (Gradin 1983; Gradin et al. 1979). En el Área del Río Belgrano, caracterizada como 

cuencas lacustres altas, se observa una situación similar, en la cual el período 4° (3000-2000 

años AP) se registraría en CCP3, 5 y  6  y  el período 5° (2000-400 años AP) solamente estaría 

representado en ADG (Aschero et al. 2005). También en la localidad de La María, en la 

Meseta Central Sur, se ha destacado la escasez de pinturas del Grupo estilístico 3, asignado 

al período entre 2200 y 500 años AP (Paunero 2009a, 2009b; Paunero et al. 2005). Otra 

secuencia de similares características es la planteada para El Verano donde las pinturas 

realizadas después de 2500 años AP y, específicamente, entre 1300 y  400 años AP se 

encuentran en menor cantidad de sitios (Durán 1983-85). 

Por otra parte, en otras áreas se han planteado una gran cantidad de motivos 

pintados asignados al Holoceno tardío, siendo éste el caso de Cli (Aschero 1995), los sitios 

registrados en los cañadones y la meseta baja de la cuenca del lago Cardiel (Belardi y Goñi 

2002; Ferraro y Molinari 2010) y  la Meseta Central Norte (Carden 2008a). 

Aunque la mayor parte de los motivos registrados en las mesetas abordadas en esta 

tesis presentan semejanzas con los grabados y pinturas asignados al Holoceno tardío en 

áreas de investigación cercanas, destacan algunos motivos cuyos diseños son diferentes. 

Éste es el caso de los guanacos del Grupo de diseños 1, relevado en todas las mesetas 

estudiadas, que se asemejan a los descriptos para el GE B en el Área del Rio Pinturas y 

asignados al Holoceno medio (Aschero 1996b; Gradin 1983; Gradin et al. 1979). Éstos han 

sido caracterizados como figuras de guanaco en actitud estática con abultamiento del 

vientre, asociados a otros guanacos en composiciones, en las que se pierde el dinamismo y 

el vínculo anecdótico con la figura humana. Por otra parte, también se hallan similitudes con 

el GE Bi (5000-2700 años AP) definido para la misma área en el cual se incluyen matuastos, 

pisadas y figuras humanas y guanacos esquemáticos. 
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Para algunos motivos identificados en las mesetas no se encuentran paralelos en las 

secuencias definidas en otras áreas. Entre ellos se hallan los piches, las escenas y las siluetas 

y huellas de caballo descriptas en los capítulos 7, 8 y  9. 

Representaciones rupestres y momentos del poblamiento humano de las mesetas 

En las mesetas altas estudiadas se pueden plantear distintos momentos del 

poblamiento humano, algunos de los cuales se encontrarían representados en los motivos 

rupestres. En primer lugar, es posible que durante el Holoceno temprano estos espacios 

hayan sido explorados (sensu Borrero 1994-95) y que se haya circulado por los mismos, sin 

que queden evidencias arqueológicas de esta etapa. Este proceso es sugerido por Goñi y 

colaboradores (2010) principalmente para la meseta de Pampa de Asador en conjunto con la 

del lago Guitarra, dada la presencia de obsidiana de esta fuente en estratigrafías asignadas a 

momentos tempranos localizadas en otras áreas (Civalero y Aschero 2003; Paunero et al. 

2004). 

Luego, durante el Holoceno medio, después de los 5000 años AP, se propone que las 

mesetas altas consideradas habrían sido ocupadas de manera más planificada (Goñi et al. 

2010). Además de las puntas de proyectil apedunculadas y los fechados disponibles, se 

entiende que en estos momentos se inicia la ejecución de representaciones rupestres, entre 

las que se incluyen guanacos del Grupo de diseños 1 y  variedad de tipos abstractos 

(reticulados, líneas rectas, círculos, caóticos, líneas curvas, quebradas y sinuosas, 

semicírculos, subcirculares y trazos). Se observaría el empleo de una gran variedad de 

técnicas del grabado. Si bien estos motivos serían parte de las primeras modificaciones 

intencionales de un paisaje hasta ese momento "vacío", la variedad y cantidad de motivos y 

sitios sugieren que este espacio ya era conocido. Estas serían las primeras señales de una 

comunicación vía medios materiales en pos de la construcción del nicho de las poblaciones 

humanas (sensu Aunger 2009). En función de estas evidencias, se entiende que durante el 

Holoceno medio se daría un proceso de colonización inicial de las mesetas estudiadas (sensu 

Borrero 1994-95). 
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Más adelante, en los últimos 2500 y principalmente 1000 años, se sostiene que se 

produjo un cambio importante en las características de las ocupaciones humanas de las 

mesetas estudiadas. En relación con las fluctuaciones climáticas documentadas y un 

ambiente cada vez más seco (Stine 1990; Stine y Stine 1994), en las mesetas se observa una 

cantidad marcadamente mayor de representaciones rupestres, un mayor número de sitios y 

localidades con esta línea de evidencia y la introducción de nuevos tipos de motivos. Otra 

diferencia importante refiere al mayor uso del picado en la ejecución de los motivos, si bien 

se sigue registrando variedad de técnicas de grabado. 

Se continúan elaborando los mismos tipos de motivos abstractos, si bien en diversas 

frecuencias. Así, mientras que los reticulados decrecen y las líneas rectas se mantienen en 

similares proporciones, se ejecutan una cantidad mayor de círculos, caóticos, líneas curvas, 

quebradas y sinuosas, semicírculos, subcirculares y trazos. Sumados a éstos, se registran una 

variedad más amplia de motivos figurativos que incluyen tanto representaciones totales 

como parciales. Dentro de los zoomorfos, destacan los matuastos, los tridígitos y las huellas 

de felino, registrándose en menores porcentajes guanacos del Grupo 2, escenas, piches y 

huellas de guanaco. Por otra parte, se introducen los motivos antropomorfos incluyendo 

principalmente huellas humanas, así como manos y figuras humanas. 

Así, se verifica un cambio importante en el repertorio de motivos respecto de 

momentos anteriores, cuando la silueta del guanaco debió ser el motivo dominante y 

posiblemente único entre los figurativos. Si bien el registro arqueofaunístico plantea una 

continuidad en la importancia del guanaco en la dieta, se observa un mayor variedad relativa 

hacia el Holoceno tardío, encontrándose representados en los conjuntos el choique, el 

huemul, el piche, el zorro y el puma (Bourlot 2009; Rindel 2009; entre otros). Los cambios 

descriptos en las representaciones son acompañados por modificaciones en la tecnología 

que comprenden el empleo de las estructuras de parapetos, el uso del arco y flecha y la 

introducción de la cerámica. Se puede entonces plantear la pregunta de si estas diferencias 

observadas en las representaciones estén relacionadas, al menos en parte, con esta 

modificación en la dieta y con las nuevas estrategias de caza implementadas. Además, las 

nuevas condiciones climáticas habrían favorecido un cambio en la relación hombre-

ambiente, pudiendo haber sido expresado a través de la variabilidad observada en las 

manifestaciones rupestres. 
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La situación planteada para las representaciones rupestres en los últimos 2500 años 

permite considerar un importante aumento en las modificaciones intencionales del paisaje 

que pueden ser entendidas como comunicación (sensu Aunger 2009). Se ejecutan una gran 

cantidad, densidad y variedad de imágenes en un espacio que ya había sido heredado con 

determinadas señales. Así, se considera la posibilidad de que durante estos momentos 

hubiera una mayor necesidad de circulación de información y comunicación entre las 

poblaciones cazadoras-recolectoras. 

De esta manera, se sostiene durante el Holoceno tardío un uso redundante y 

planificado, así como un tiempo de permanencia más prolongado en las mesetas altas, 

evidenciándose un proceso de ocupación efectiva (sensu Borrero 1994-95). En este sentido, 

la información provista por las representaciones rupestres sigue sosteniendo el modelo de 

poblamiento tardío que proponía en esos momentos una utilización logística y estacional de 

los espacios altos estudiados desde cuencas bajas (Goñi 2000, 2010; Goñi etal. 2000-2002). 

Posteriormente, a partir del contacto con poblaciones de origen europeo comienzan 

a operarse nuevos cambios en las estrategias de asentamiento y movilidad de los grupos 

cazadores-recolectores. En los siglos XVI y XVII los contactos son muy esporádicos y se 

restringen a la costa de Patagonia meridional (Lenzi 1980). Así, durante estos momentos es 

esperable que se continúen las mismas prácticas con mínimas modificaciones. En el caso de 

las representaciones rupestres se plantea que éstas habrían continuado ejecutándose con la 

incorporación de nuevos referentes como figuras y huellas de caballo y una figura humana 

con cruz en el sitio K25 en la meseta del Strobel (Re et al. 2010a). Si bien esto no ha sido 

documentado en otros sitios de Patagonia meridional, sí lo ha sido en el arte rupestre post-

contacto de Patagonia septentrional (Albornoz 1996; Albornoz y Hajduk 2009; BelleIli y 

Podestá 2006; Podestá et al. 2008; Vasini 2010, entre otros), así como en los Andes Centro-

Sur (Arenas y Martínez 2007) y, fuera del ámbito patagónico y andino, en el caso de Australia 

central (Frederick 1999; Taçon 2008). Considerando otras líneas de evidencia en Patagonia 

meridional, esta situación también es observada en los entierros de la cuenca del lago 

Salitroso, donde aparecen cuentas vítreas europeas del siglo XVI como ajuar (Cassiodoro 

2008a; Cassiodoro etal. 2004a), y en Sitios con evidencias de consumo de animales marinos 

en la costa norte de Santa Cruz que incluyen materiales europeos (Moreno e Izeta 1999; 

Moreno y Videla 2008). 
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Luego, durante los siglos XVIII y XIX, los contactos entre poblaciones europeas e 

indígenas aumentan exponencialmente tanto en la costa como en el interior (Lenzi 1980). Se 

ha propuesto cambios sustanciales en las estrategias de movilidad de los cazadores-

recolectores en función de la introducción del caballo y de una disminución de la 

demografía, los que llevarían a un proceso de extensificación (Goñi 2000). En este contexto 

se sostiene una permanencia más corta o posiblemente un abandono de las mesetas altas. 

Así, la información que previamente era circulada vía soportes fijos, pasaría a ser trasmitida 

directamente a través de medios verbales o mediante objetos portables, interrumpiéndose 

prácticamente la ejecución de las representaciones rupestres (Re et al. 2010a). 

Conjuntamente, los diseños incluidos en el "estilo de grecas" de Menghin (1957) o en la 

Tendencia Abstracta Geométrica Compleja (TAGC) según la redefinición de este estilo 

propuesta por Gradin (1999), que hasta el momento eran ejecutados principalmente en 

soportes rocosos y tenían una distribución restringida a un área de Patagonia septentrional, 

irrumpen en toda Patagonia como una señal de las nuevas condiciones de amplia movilidad 

y rangos de acción (Belardi 2004). Así, estos motivos y diseños se dispersan hasta el Estrecho 

de Magallanes, en el sur, en forma de cueros pintados, placas grabadas, etc. (Martinic 1995) 

y, en el norte, sobrepasan el límite septentrional de la Patagonia, traspasando la frontera 

actual argentino-chilena y alcanzando la vertiente occidental andina (ver por ejemplo Bellelli 

et al. 2008). 

En las mesetas bajo estudio, cabe recordar la placa grabada hallada en superficie en 

el sitio K26 en la del lago Strobel que presenta una figura escalonada de doble línea 

ejecutada mediante inciso (Figura 4.2) Asimismo, se relevaron escasos motivos grabados con 

posibles diseños tipo "greca" en K25 y K27 (meseta del Strobel) y en LCC9 (meseta del lago 

Cardiel Chico) (Figura 11.40 deI Apéndice II y Figura IV.8 del Apéndice IV). No obstante, si se 

considera la cantidad total de motivos registrados, se observa que los mismos se hallan en 

frecuencias muy bajas. Por otra parte, se destaca que en ninguno de los relatos de viajeros 

europeos disponibles se retrata la ejecución de arte rupestre durante estos momentos. 

Por último, hacia fines del siglo XIX, se habría observado una completa 

desarticulación de los patrones de movilidad e interacción de los grupos indígenas, producto 

del proceso de construcción del Estado argentino (Goñi 2000). 
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Retomando la hipótesis y expectativas planteadas en el Capítulo 2 referidas a las 

tendencias temporales de las ocupaciones en las mesetas altas, se observa que 

efectivamente se registran distintos momentos de ejecución de las representaciones 

rupestres en las mesetas del Strobel, Guitarra, San Adolfo y Cardiel Chico, habiendo sido 

asignadas al Holoceno medio y, principalmente, tardío. Mientras que los motivos abstractos 

perduran en el tiempo, los figurativos tendrían cronologías más acotadas. Así, se evidencia 

una mayor cantidad, densidad y diversidad de motivos rupestres durante el Holoceno tardío. 

En función de las evidencias presentadas, se sostiene la hipótesis referida a que en las 

mesetas altas estudiadas se habrían dado procesos de ocupación del espacio al menos desde 

el Holoceno medio, incorporándose plenamente a los circuitos de movilidad en el Holoceno 

tardío. 

VARIABILIDAD Y VÍAS DE CIRCULACIÓN Al INTERIOR DE LAS MESETAS ESTUDIADAS 

En la segunda hipótesis planteada en el Capítulo 2 se proponía que "Al interior de las 

mesetas se habrían dado distintas vías de circulación y acceso lo que habría implicado un uso 

diferencial al interior de las mismas", habiéndose sugerido que ésta podía ser contrastada si 

los tipos y diseños de motivos rupestres que muestran variabilidad en una escala espacial 

amplia presentaran diferentes frecuencias de acuerdo con los distintos ejes de circulación y 

acceso. A fin de contrastar esta hipótesis en este apartado se evalúa la variabilidad interna 

en las distintas mesetas, haciendo hincapié en el caso de la del Strobel. En ésta, se ha 

propuesto como formas de acceso natural hacia y desde la meseta: el valle del río Chico al 

Norte y Este y la cuenca del lago Cardiel al Sur (Re et al. 2006-2007). La discusión se centra 

en las representaciones rupestres registradas, si bien se considera asimismo la información 

provista por el análisis de la tecnología lítica. 



Diferencias al interior de las mesetas a partir de las representaciones rupestres 

A lo largo de los capítulos 7, 8 y  9, aunque se observaron tendencias comunes, 

también se evidenció la existencia de una variabilidad en las representaciones rupestres al 

interior de cada una de las mesetas. Dada la mayor área prospectada y el tiempo 

transcurrido desde el inicio de las investigaciones, se dispone, como se mencionó, de una 

muestra más grande en la meseta del Strobel. De esta manera, la problemática de las vías de 

circulación al interior de estos espacios es principalmente evaluada en esta meseta. 

Distribución y densidad 

En primera instancia, en cada una de las mesetas estudiadas se planteó que las 

representaciones rupestres de distribuyen de manera heterogénea. Así, por ejemplo, en la 

meseta del Strobel se documentaron sitios con menos de 50 motivos (CM1), mientras que 

otros contaban con más de 1000 (CM5). En las mesetas del Guitarra y de San Adolfo y del 

Cardiel Chico (SA y CC) también se detectaron sitios y localidades de diferentes categorías 

CM (ver Capítulo 6 para un desarrollo de las mismas). De esta manera, se entiende que en 

cada una de las mesetas determinados lugares tuvieron una mayor importancia para las 

ocupaciones humanas. En la del Strobel se registró una mayor cantidad de representaciones 

en K22 y K27, ambos CM4, y en K25 y K26, ambos CM5. Mientras tanto, en las otras mesetas 

los sitios y localidades que presentan mayor cantidad de motivos son CM3. Así, en la del 

Guitarra resalta la concentración CG3 y en las de SA y CC, los sitios y localidades MSA1, 

MSA5, LCC2 y LCC9. 

Otras diferencias observadas se relacionan con distintas situaciones topográficas 

(lagunas con paredón, paredones aislados y caíadones), extensiones de soporte utilizado 

(desde menos de 5 m hasta 1.5 km y desde una UT hasta 204) y densidades (desde un 

promedio de un motivo por UT hasta 21). Por ejemplo, en la meseta del Strobel se 

documentó un promedio más alto de motivos por LII (más de 8) en los sitios K11, K22, K36, 

K48 y principalmente en K49-Las Lagartijas. 
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A fin de considerar las vías de circulación al interior de las mesetas, resulta de utilidad 

segmentar el espacio muestreado y evaluar la variabilidad observada en esos términos. En la 

meseta del Strobel la cantidad de prospecciones y trabajos realizados en la franja de 

muestreo descripta en el Capítulo 6 permite evaluar las semejanzas y diferencias presentes 

entre los sectores norte y sur. Cuando se comparan los mismos en lo referido a la 

distribución y densidad de representaciones en cada uno de ellos se observa una gran 

semejanza entre ambos, ya que la cantidad de sitios/localidades, motivos y elementos en 

ellos son muy similares (Tabla 7.3 del Capítulo 7). Así, 18 sitios/localidades están ubicados en 

el sector sur y  15 en el norte, registrándose más de 2600 motivos y alrededor de 4000 

elementos en cada uno de ellos. 

Por otra parte, también llama la atención que toda la variedad de categorías CM se 

encuentra representada en los dos sectores. De esta manera, si bien existen algunos lugares 

privilegiados al interior de la meseta (sitios CM4 y CM5), así como sitios de dimensiones 

pequeñas (CM1), éstos se encuentran tanto al norte como sur de la misma. Cabe mencionar 

una diferencia entre los dos sectores referida a los sitios que cuentan con un mayor 

promedio de motivos por UT. Así, 4 de los 5 sitios destacados más arriba en la meseta del 

Strobel se hallan en el norte de la franja de muestreo. 

En el caso de la meseta del lago Guitarra, si bien el área prospectada es sólo de 25 

km 2, ésta constituye el 18.5% de este espacio. Así, también pueden evaluarse brevemente 

las vías de circulación en la misma. Llama la atención que la mayor parte de las 

representaciones se localizan en los 4 km del cañadón más cercanos al lago y que los 

restantes motivos relevados se ubican al sur del mismo solamente en dos sitios. Resalta la 

ausencia de motivos rupestres en el sector de la meseta del Guitarra ubicada al norte del 

cañadón. Asimismo, las prospecciones realizadas en el trabajo de campo del 2010 en la 

Meseta del Asador ubicada al norte evidenciaron una práctica ausencia de representaciones 

rupestres (Goñi etal. 2010). 
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Composición 

La variabilidad de las representaciones rupestres al interior de cada una de las 

mesetas también se evidenció a partir de la composición de los conjuntos de los distintos 

sitios y localidades. Al considerarse las categorías de motivos, si bien generalmente 

predominan los abstractos, se resaltó la frecuencia de figurativos en algunos de los 

sitios/localidades de las distintas mesetas. Así, se destacaron K5, K24, K25, K28, K33, K36, 

K37, K39, K47, K49 y K71 en la meseta del Strobel, CG2, CG3 y CG11 en la del Guitarra y 

LCC6, LCC9, LCC8 y MSA5 en la de SA y CC. 

Por otra parte, cuando se evaluaron los tipos de motivos, en cada uno de los 

sitios/localidades se relevaron distinto rango. En términos generales, se demostró que a 

mayor cantidad de motivos, más cantidad de tipos presentes, observándose la acción del 

"efecto tamaño de la muestra", el cual se refiere a que a medida que aumenta el tamaño de 

una muestra arqueológica en estudio tiende a crecer su riqueza artefactual (Shott 1989, 

entre otros) y, en este caso, la variedad de representaciones rupestres (Re etal. 2006-2007). 

No obstante, también se relevaron sitios y localidades que presentaban 

particularidades. Por ejemplo, en la meseta del Strobel llaman la atención los sitios CM1 

como K24, donde la mitad del conjunto está representada por manos, y K5 y K33, que 

exhiben una gran variedad de motivos figurativos. Por otra parte, se remarcó la ausencia de 

motivos antropomorfos de ningún tipo en K27-Puesto Las Novias (sitio CM4) y, por el 

contrario, la representación de toda la variedad de tipos de motivos definidos en K25-Laguna 

del Faldeo Verde (CM5). En la meseta del Guitarra se destacaron CG3, porque allí se 

encuentra casi toda la variedad de motivos zoomorfos y la única huella humana, y CG11 por 

la frecuencia de siluetas de guanaco. En las mesetas de SA y CC también se resaltaron 

algunos sitios y localidades por diversos motivos: LCC6, por la frecuencia y variedad de 

zoomorfos registrada, LCC2 por la amplia diversidad de motivos abstractos y LCC9, por la 

mayor cantidad de tipos de motivos en general y zoomorfos en particular. 

Retomando la consideración de los sectores norte y sur de la meseta del Strobel, se 

hace evidente una panorama semejante en lo referido a la variedad de motivos 

representados. En cuanto a las categorías de motivos, éstas se encuentran en frecuencias 

muy similares (Gráfico 7.1 del Capítulo 7). Por otra parte, también se observa una tendencia 
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análoga en los tipos de motivos relevados en uno y otro (Gráfico 7.3 del Capítulo 7). Sin 

embargo, se demostró la presencia de una cierta variabilidad interna referida a la mayor 

representación de guanacos, círculos, reticulados y caóticos en el sur y de huellas de felino, 

tridígitos, líneas rectas, punteados y semicírculos en el norte. Por otra parte, sólo se 

registraron piches, silueta y huellas de caballo y figuras humanas en el sector norte de la 

meseta. 

En la Tabla 10.2 se profundiza en esta caracterización considerando la distribución de 

cada tipo de motivo y grupo de diseño, en los casos que los mismos fueron diferenciados, a 

través de los dos sectores. Así, en el sector norte destaca la presencia de más del 70% de las 

huellas de felino del Grupo 3 (5 dedos o más) y entre el 60 y  70 % de los tridígitos del Grupo 

1, el más abundante en toda la meseta, y de las huellas humanas del Grupo 3 (5 dedos). 

Otros tipos y diseños se encuentran en mayores proporciones en el sector norte, si bien 

presentan un N menor a 50, entre ellos: los matuastos del Grupo 1, los piches, las siluetas y 

huellas de caballo, los tridígitos del Grupo 3, las figuras humanas, las huellas humanas del 

Grupo 4 y los radiales. 

Por otra parte, en el sector sur de la meseta del Strobel se encuentran más del 70% 

de los guanacos del Grupo 1 y los reticulados y entre el 60 y 70% de los círculos del Grupo 6, 

los caóticos y los subcirculares (Tabla 10.2). Aunque cuentan con un N menor a 50, también 

en este sector se observan en mayores porcentajes tridígitos del Grupo 4, manos del Grupo 

2 (negativos), círculos del Grupo 5 y  espirales. 

Los restantes tipos de motivos y diseños se encuentran distribuidos de manera más 

uniforme en los dos sectores de la franja de muestreo (Tabla 10.2). 
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- Zoormofos: Piches, Caballo, Huellas de felino G3 y G4, Tridígitos 
Más del G3, Huellas de caballo 

Mayor frecuencia 70% - Antropomorfos: Figuras humanas, Huellas humanas G4 
en el sector norte - Abstractos: Radiales 

- Zoormofos: Matuastos Gi, Tridígitos Gi 
60 a 70% 

- Antropomorfos: Huellos humanos G3 

- 	Zoormofos: 	Guanacos 	G2, 	Escenas, 	Matuastos 	G2 	y 	G3, 
Zoomorfos indet., Huellas de felino Gi y Huellas de felino G2, 

Tridígitos G2, Huellas de guanaco 
Frecuencias 

- Antropomorfos: Huellas humanas Gi y Huellas humanas G2, 
similares en ambos 

Manos G1 
sectores 

- Abstractos: Círculos Gi a G4, Cruces, Geométricos complejas, 
Líneas 	curvas, 	rectas, 	quebrados 	y 	sinuosos, 	Punteadas, 
Semicfrculos, Trazos 
-  Zoormofos: Tridígitos G4 

60 a 70% 
- Abstractos: Círculos G5 y Cfrculos G6, Caóticos, Subcirculares 

Mayor frecuencia 
-  Zoormofos: Guanacos GI 

en el sector sur Más del 
- Antropomorfos: Manos G2 

70% 
- Abstractos: Reticulodos, Espirales 

Tabla 10.2: Distribución de los tipos y grupos de diseños de motivos en la meseta del lago Strobel. 
En cursiva los tipos y diseños con un N superior a 50 

Referencias: Gi: Grupo de diseños 1, G2: Grupo de diseños 2, etc. 

En cuanto a las técnicas de ejecución, si bien se registró un predominio del picado, 

también se identificaron diferencias en los distintos sitios y localidades de cada una de las 

mesetas. Generalmente se observó nuevamente el "efecto tamaño de la muestra", es decir, 

que a mayor cantidad de motivos, mayor variedad de técnicas empleadas en la ejecución de 

las representaciones. En particular, en la meseta del Strobel se señaló que, en tanto el 

picado y el inciso se encuentran en sitios de muy diversas dimensiones, el resto de las 

variantes se presenta de manera más escasa en sitios CM1. No obstante, también se 

observaron particularidades entre las que se cuentan una mayor representación relativa del 

inciso en K22, K24, K49 y K66 en el norte y K5, K16, K26, K27 y K37 en el sur, del raspado en 

K22 en el norte y en K5, K26, K27, K37, K39 y K40 en el sur, del raspado-inciso en K22 en el 

norte y K16, K26 y K27 en el sur y la presencia de pinturas únicamente en K24 en el norte y 

K28 y K47 en el sur. Por otra parte, en la meseta del Guitarra se ha destacado un mayor 

porcentaje de incisos en CG4, CG11, CG20 y CP7 y de raspado-incisos en CG11. Asimismo, en 

las mesetas de SA y CC se ha resaltado la mayor proporción de incisos en LCC2, LCC8 y MO 

LCC y de raspado-inciso en LCC6 y LCC8. 
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Al considerar las vías de circulación al interior de la meseta del Strobel, llama la 

atención que no se detectaron importantes diferencias entre los sectores norte y sur en lo 

referido a las técnicas, con la única excepción de una frecuencia levemente superior del 

raspado y del raspado-inciso en el sur (Gráfico 7.5 del Capítulo 7). 

Otro aspecto de las representaciones rupestres que informa sobre la variabilidad al 

interior de cada una de las mesetas son las pátinas relevadas en los sitios y localidades. 

Como ya planteó, generalmente predominan las pátinas poco desarrolladas (grado 3). Se 

debe destacar que tanto en la meseta del Strobel como en las de SA y CC se encuentran 

representados los 3 grados de pátinas diferenciados en la mayor parte de los 

sitios/localidades, independientemente de la cantidad de motivos que se documentaron. Sin 

embargo, también se evidenciaron particularidades al interior de cada una de ellas. Así, en la 

meseta del Strobel destaca una mayor frecuencia relativa de pátinas intermedias en K7, K15, 

K17, K25, K34, K35, K37, K38, K39 y K50 y fuertes en K16, K22, K24, K25, K26, K27, K35, K36, 

K37, K40 y K45. También la tonalidad de las pinturas demuestra diferencias internas ya que 

mientras en K24, ubicado en el sector norte, los motivos se ejecutaron con pintura blanca, 

en K28 y K47, en el sur, se empleó pintura roja exclusivamente. 

En la meseta del Guitarra también se registró una mayor importancia de las pátinas 

intermedias en CP7, GUI20 y diversas concentraciones de CG y de las fuertes en CP7, GUI20, 

CG4 y CG11. Por otra parte, en las mesetas de SA y CC las pátinas grado 1 se encuentran en 

mayores porcentajes en MO LCC, MSA5, LCC2 y LCC8 y las intermedias en los grabados de 

MSA5. 

A pesar de la variabilidad evidenciada en las pátinas entre los distintos 

sitios/localidades de cada una de las mesetas, cuando se consideran los sectores norte y sur 

de la del Strobel surge un panorama de gran uniformidad (Gráfico 7.7 del Capítulo 7), 

predominando en ambos las pátinas débiles, luego las intermedias y por último las fuertes. 

Por último, se observa que la cantidad de superposiciones registradas en las distintas 

mesetas se relaciona con el tamaño de los sitios, eviclenciándose nuevamente el "efecto 

tamaño de la muestra". Así, cuanto mayor es la frecuencia de motivos, mayor es el número 

de superposiciones. No obstante, algunos sitios/localidades presentaron un índice mayor de 

superposiciones por motivo. Este es el caso de K26, K27, K37 y K47 en el sur de la meseta del 
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Strobel, K22 y K36 en el norte de la misma meseta, CG11 en la del Guitarra y LCC8 y LCC9 en 

las de SA y CC. 

Cuando se comparan los sectores norte y sur de la meseta del Strobel, se observan 

495 superposiciones en el primero de ellos y  705 en el otro. Si se considera el índice 

superposiciones/motivo, se presenta un número más elevado en el sur (0.24) respecto del 

norte (0.19). 

De esta manera, las variables estudiadas en las representaciones rupestres de las 

distintas mesetas evidencian semejanzas y diferencias entre los sitios y localidades 

registrados. En la meseta del Strobel se pudo ahondar en la evaluación de las vías de 

circulación al interior de la misma a partir de la comparación de los sectores norte y sur. En 

términos generales, se observan gran cantidad de similitudes entre ambos, 

documentándose, no obstante, diferentes frecuencias de algunos tipos de motivos y 

diseños. 

Diferencias al interior de las mesetas a partir de otras líneas de evidencia 

En la meseta del Strobel y la del Guitarra se ha comenzado a evaluar la variabilidad 

interna también a partir del estudio de la tecnología (Belardi y Goñi 2006; Cassiodoro y 

Flores Coni 2010; Espinosa et al. 2009; Flores Coni 2010; Goñi et al. 2010; Re et al. 2010b) 

(ver Capítulo 4 para más desarrollo). Así, en la del Strobel en el sitio K25-Laguna del Faldeo 

Verde se ha registrado una mayor cantidad de artefactos líticos y una mayor variedad de 

clases artefactuales con un alto número de raspadores y pedúnculos de puntas de proyectil 

(Espinosa et al. 2009; Flores Coni 2010). Estas evidencias han permitido plantear el 

desarrollo de actividades como el procesamiento de presas y el recambio de artefactos en 

este sitio. Por otra parte, en la misma meseta se han observado una mayor frecuencia de 

puntas de proyectil, una menor riqueza artefactual y una menor cantidad de desechos en los 

materiales asociados a una muestra de parapetos, planteándose el desarrollo de actividades 

más limitadas y específicas (Espinosa et al. 2009). Además, también se han explorado las 

diferencias y semejanzas en distintas concentraciones al interior de la localidad K22-El Lobo 

(Re etal. 2010b). 
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En lo referido a las posibles vías de circulación al interior de la meseta del Strobel, 

éstas han sido abordadas a partir de la distribución de las materias primas líticas. Así, se 

sostuvo que la presencia de la obsidiana en los conjuntos señalizaba una vía de acceso desde 

el norte, dado su origen en Pampa del Asador, mientras que la de la limolita indicaba 

adicionalmente una circulación desde la cuenca del lago Cardiel al sur donde se encuentra la 

fuente de ésta (Belardi y Goñi 2006). 

Por otra parte, en la tecnología lítica de la meseta del lago Guitarra se señalaron 

diferencias como ser la mayor cantidad de núcleos en la pampa alta y el mayor número de 

clases artefactuales en la costa (Cassiodoro y Flores Coni 2010; Goñi etal. 2010). 

Uso diferencial y complementario al interior de las mesetas y vías de circulación en la 

meseta del Strobel 

En este apartado de la Discusión se exploró la variabilidad interna presente en cada 

una de las mesetas, con el objetivo de considerar posibles vías de acceso/circulación al 

interior de ellas. En todas ellas se detectaron diferencias entre los sitios/localidades referidas 

a la cantidad de representaciones, la presencia y frecuencia de determinados tipos de 

motivos, las técnicas, las pátinas y las superposiciones. También en otros trabajos se 

evidenciaron diferencias en la tecnología lítica (Belardi y Goñi 2006; Cassiodoro y Flores Coni 

2010; Espinosa et al. 2009; Flores Coni 2010; Goñi et al. 2010; Re et al. 20101J). Esta 

variabilidad interna ha sido parcialmente explicada en la meseta del Strobel proponiéndose 

un uso diferencial y complementario al interior de la misma, por un lado, de los bajos con 

lagunas, los cuales serían loci de reparo, procesamiento secundario y consumo de presas y, 

por otro, de las pampas altas, donde los parapetos serían utilizados como lugares de acecho, 

caza y procesamiento inicial (Espinosa etal. 2009). 

De manera semejante, en la meseta del Guitarra se sugirió un uso diferencial y 

complementario de los distintos sectores topogréficos, que incluyen la pampa alta, el 

cañadón y la costa del lago, en el marco de la utilización logística y estacional de la meseta 

(Goñi etal. 2010). 
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No obstante, estas explicaciones no agotan la variabilidad evidenciada en las 

representaciones rupestres, cuya discusión debe ser profundizada a futuro. Así, también 

podrán evaluarse otros factores como, por ejemplo, el tamaño y la proveniencia de los 

grupos cazadores recolectores que ocuparon la meseta. 

A los fines de la discusión propuesta en este acápite referida a las potenciales vías de 

circulación, se planteó que por el momento ésta puede abordarse de manera más acabada 

en la meseta del Strobel donde se cuenta con una muestra más grande y con un área 

prospectada que permite realizar una comparación en un eje norte-sur. Las diferentes 

variables de las representaciones rupestres evidenciaron en términos generales un escenario 

muy similar en los dos sectores en cuanto a la distribución y densidad de las 

representaciones, las categorías de motivos, la mayor parte de los tipos de motivos, las 

técnicas, las pátinas y las superposiciones. De esta manera, los resultados sugieren un uso 

del espacio intenso y redundante de características similares en ambos sectores. 

Sin embargo, además se identificaron algunas diferencias entre los sectores norte y 

sur. Las principales se relacionan con la distribución de algunos de los tipos de motivos y 

diseños. Así, llama la atención la mayor proporción de guanacos del Grupo 1 y reticulados en 

el sector sur. En un acápite anterior ("Tendencias temporales") se propuso que estos 

motivos habrían sido ejecutados en los primeros momentos de la secuencia del arte rupestre 

de las mesetas, probablemente durante el Holoceno medio. Así, se entiende que estos 

motivos podrían señalizar la colonización de este espacio en esos momentos desde la cuenca 

del lago Cardiel en el sur. Si bien se registra una mayor cantidad de superposiciones por 

motivo en este sector, lo que apoyaría esta hipótesis, no sucede lo mismo con las pátinas, las 

cuales se hallan similarmente distribuidas en ambos sectores. Cabe recordar que el fechado 

más temprano disponible en esta meseta (3214 años AP) se localiza en el sector sur en el 

sitio K28 (Re etal. 2010a). 

La mayor parte de los restantes motivos y diseños, asignados en su mayoría al 

Holoceno tardío, se encuentran ampliamente distribuidos en los dos sectores, sugiriendo un 

uso intensivo de similares características en esos momentos. No obstante, cabe destacar el 

alto porcentaje de las huellas de felino del Grupo 3 (5 dedos o más), de los tridígitos del 

Grupo 1 y de las huellas humanas del Grupo 3 (5 dedos) en el sector norte. A ellos se suman 

la presencia en el mismo de las únicas representaciones de piches, silueta y huellas de 
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caballo y figuras humanas. La significancia de esta distribución diferencial en términos de 

potenciales vías de circulación debe ser analizada en una escala espacial más amplia, a fin de 

considerar las frecuencias de estos motivos en las áreas de investigación cercanas. Esta 

problemática es abordada en un apartado posterior de la Discusión. 

Resumiendo, la mayor parte de las evidencias planteadas por las representaciones 

rupestres en la meseta del Strobel apunta a una gran similitud entre los sectores norte y sur 

durante el Holoceno tardío. En esos momentos, no se podría afirmar un eje de circulación 

preferencial al interior de la meseta tal cual fuera sugerido por la distribución de materias 

primas líticas y como sí podría existir para el Holoceno medio. Sin embargo, las tendencias 

observadas en algunos de los tipos de motivos plantea interrogantes que deben ser 

abordados. Asimismo, en un futuro se deben llevar a cabo nuevas prospecciones que 

permitan un acercamiento a la vías de circulación al interior de la meseta del Strobel en un 

eje este-oeste y de las mesetas del Guitarra y de SA y CC. 

Preliminarmente, en el caso de la meseta del lago Guitarra, la distribución de las 

representaciones rupestres en el área prospectada apunta a la selección de determinados 

espacios en detrimento de otros (margen sur vs, margen norte del Cañadón Guitarra). 

De esta manera, la hipótesis que planteaba "Al interior de las mesetas se habrían 

dado distintas vías de circulación y acceso lo que habría implicado un uso diferencial al 

interior de las mismas", por el momento pudo evaluarse principalmente en la meseta del 

Strobel. En ella únicamente algunos de los tipos de motivos y diseños presentaron 

frecuencias diferenciales en un eje norte-sur, ya que las restantes variables apuntan a una 

ocupación de similares características en ambos sectores. Esta problemática podrá ser 

profundizada a futuro tanto en esta meseta como en la del Guitarra y de SA y CC. Por otra 

parte, se destacó la presencia de una variabilidad interna en todas las mesetas estudiadas 

que debe ser explicada asimismo mediante otros factores incluyendo un uso diferencial y 

complementario de diferentes espacios al interior de las mismas. 
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VARIABILIDAD ENTRE LAS MESETAS ESTUDIADAS 

La tercera hipótesis propuesta en el Capítulo 2 planteaba "En el marco de un uso 

logístico y estacional, las distintas mesetas estudiadas habrían sido utilizadas por los grupos 

humanos de manera diferencial de acuerdo a distintas características (ubicación, recursos, 

etc.)". Se postuló que la misma podía ser evaluada a partir de las representaciones rupestres 

ya que éstas presentarían particularidades en las distintas mesetas en términos de la 

distribución, cantidad y densidad y de la diversidad de tipos de motivos y diseíjos. 

En este acápite esta problemática es abordada a partir de la consideración de las 

semejanzas y diferencias existentes en la distribución, densidad y composición de las 

representaciones rupestres en las mesetas estudiadas. Luego se compara con la información 

disponible para otras líneas de evidencias. Por último, se evalúan las características tanto 

comunes como distintivas del uso humano inferido de cada una de las mesetas. 

Semejanzas y diferencias entre las mesetas a partir de las representaciones rupestres 

En los capítulos 7, 8 y  9 se caracterizó el arte rupestre de las mesetas del lago Strobel, 

del lago Guitarra y de San Adolfo y del Cardiel Chico (SA y CC). Con el correr de las páginas se 

observaron tanto semejanzas como diferencias entre las mismas en torno a distintas 

variables relativas a la distribución, densidad y composición de las representaciones. 

Distribución y  densidad 

El soporte empleado mayormente en todas las mesetas son las paredes basálticas 

con un uso ocasional de bloques asociados. Los sitios y localidades relevados presentan 

similares situaciones topográficas: lagunas con paredón, paredones aislados y ca?íadones. No 

obstante, destaca una mayor cantidad del primer caso en las mesetas del Strobel y de SA y 

CC. Otra diferencia entre las mesetas refiere a la altitud de los sitios y localidades: mientras 
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que en la del Strobel y en San Adolfo se encuentran a 900 msnm aproximadamente, en la del 

Guitarra y en la del Cardiel Chico se hallan a más de 1100 msnm. 

Cuando se considera la cantidad de sitios y localidades, motivos, elementos y UT en 

cada una de las mesetas, se evidencia otra gran diferencia entre la meseta del lago Strobel y 

las restantes (Tabla 10.3). Mientras que en la del Strobel se relevaron 33 sitios y localidades 

con 5517 motivos, en la del Guitarra se documentaron 3 sitios y localidades con 486 motivos 

yen la deSAyCC, 8con 798. 

Por supuesto, estas frecuencias en parte se relacionan con la mayor superficie 

prospectada (225 km 2) y el más largo tiempo de investigación en la del Strobel. No obstante, 

cabe destacar que, si bien el espacio prospectado en la meseta del Guitarra es menor (25 

km 2 ), éste conforma el 18.5% de la meseta, mientras que el relevado en la del Strobel 

constituye el 7.5% de este espacio. De esta manera, las tendencias evidenciadas en el arte 

rupestre del Guitarra se considera son representativas. En contraposición, en las mesetas de 

SA y CC las investigaciones permiten por el momento solamente una primera aproximación y 

se espera que a medida avancen se obtenga una mejor caracterización de este espacio. 

A fin de controlar la influencia de la superficie relevada en las tendencias 

mencionadas, se comparan algunos índices (Tabla 10.3). En primer lugar, se contempla la 

cantidad de motivos por sitio/localidad que se registra en promedio en cada una de las 

mesetas. En tanto la meseta del Strobel presenta 167.18 motivos por sitio/localidad, las de 

SA y CC tienen 99.75. La situación de la del Guitarra es particular ya que si se consideran los 

sitios y localidades exhibe una similar cantidad a la del Strobel (162 motivos por 

sitio/localidad). Sin embargo, si se desglosan las 18 concentraciones relevadas, cuenta con 

una frecuencia de motivos por concentración muy baja (27). 

Strobel Guitarra SAyCC Total 

N Sitios y localidades 33 3 (18) 8 44 

N Motivos 5517 486 798 6801 

N Elementos 8368 726 1335 10429 

N UT 928 117 155 1200 

Motivos/sitio 167,18 162 (27) 99,75 

Motivos/UT 5,94 4,15 5,15 

Tabla 10.3: Cantidad de sitios, motivos, elementos y UT relevadas en las distintas mesetas. 

Referencias: SA y CC: San Adolfo y Cardiel Chico, N: frecuencia, UT: Unidad topográfica. 
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Otro índice considerado es la cantidad de motivos por UT en cada meseta (Tabla 

10.3). En términos generales, éste es bastante similar en ellas, encontrándose entre 4 y  6. No 

obstante, la del Strobel cuenta con un promedio más alto de 5.94 motivos por UT y la de SA 

y CC y del Guitarra con 5.15 y  4.15 respectivamente. 

Como se ha planteado en capítulos anteriores, al interior de cada una de las mesetas 

los motivos se distribuyen de manera heterogénea, registrándose una cantidad variable en 

los distintos sitios y localidades. Si se toman las categorías CM detalladas en el Capítulo 6, se 

observa que toda la variabilidad es documentada en la meseta del Strobel. En cambio, en la 

del Guitarra y de SA y CC sólo se registran las categorías CM1, CM2 y CM3. Se debe 

mencionar que en la SA y CC se observa un porcentaje relativo mayor de sitios y localidades 

CM3. 

Resumiendo, al considerarse la distribución y densidad de cada una de las mesetas, 

destaca la del Strobel sobre la base de la alta densidad de sitios, UT, motivos y elementos 

que en su conjunto apuntan a una alta intensidad y redundancia en las ocupaciones. Si bien 

se entiende que estas frecuencias responden en parte a la mayor muestra disponible, esta 

meseta también cuenta con un índice más alto de motivos/sitio y motivos/UT. Además, en 

ella se registran todas las categorías CM de sitios y localidades. 

En contraposición, la meseta del lago Guitarra y las de SA y CC presentan una menor 

cantidad de sitios y localidades con representaciones rupestres, así como de motivos y UT. 

Mientras que en la primera de ellas se entiende que la información disponible es 

representativa de las tendencias para la meseta en su conjunto dado el porcentaje de 

superficie relevado, en las de SA y CC se espera que a futuro aumente la muestra disponible 

a medida que avancen las investigaciones. No obstante, la consideración de los índices 

remarca la existencia de una diferencia con la del Strobel. 

Composición 

A fin de discutir el uso diferencial de las mesetas estudiadas es relevante en este 

apartado evaluar la composición de las representaciones rupestres en cada una de ellas a 

partir de las variables categorías y tipos de motivos, técnicas, pátinas y superposiciones. 
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Cuando se toman las categorías de motivos representadas en las distintas mesetas, se 

observa en todas ellas el amplio predominio de los abstractos (Tabla 10.4 y  Gráfico 10.2). Sin 

embargo, es llamativa una mayor proporción relativa de zoomorfos (14.28%) y 

antropomorfos (4.02%) en la meseta del Strobel. Por otra parte, en las restantes mesetas 

éstos se hallan en menores porcentajes, encontrándose prácticamente ausentes los 

ant ropom orfos. 

Categorías Strobel Guitarra SA y CC 

Abstractos 76,18% 89,09% 87,47% 

Zoomorfos 14,28% 5,56% 10,15% 

Antropomorfos 4,02% 0,21% 0,13% 

Indeterminados 5,51% 5,14% 2,26% 

Total % 100% 100% 100% 

Total N 5517 486 798 

Tabla 10.4: Categorías de motivos en las mesetas estudiadas. 

Referencias: SA y CC: San Adolfo y Cardiel Chico 
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Gráfico 10.2: Categorías de motivos en las mesetas estudiadas. 

Referencias: SA y CC: San Adolfo y Cardiel Chico 

Ahondando en el nivel de detalle de la información, cuando se consideran los tipos 

de motivos registrados en las distintas mesetas, se observa el mismo repertorio de motivos 

en ellas, si bien toda la variedad se encuentra solamente en la meseta del Strobel (Tabla 10.5 
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y Gráfico 10.3). No obstante, se evidencian diferentes tendencias para los motivos 

abstractos, por un lado, y para los figurativos, por el otro. 

Todos los tipos de motivos abstractos se hallan presentes en las distintas mesetas, 

con la excepción de las espirales que se documentan solamente en la del Strobel. Además, 

predominan los mismos tipos, conformados por los círculos, las líneas rectas y los trazos. Las 

diferencias observadas se refieren a la mayor frecuencia relativa de algunos tipos de motivos 

en cada una de ellas. Así, se registran más líneas rectas en las del Guitarra y SA y CC, más 

líneas sinuosas en las del Strobel y del Guitarra, más punteados en la del Strobel, más 

reticu lados en las de SA y CC y más semicírculos en la del Guitarra. 

Para profundizar en la variabilidad morfológica detectada en los tipos de motivos 

abstractos, se utilizó el caso de los círculos, al interior de los cuales se definieron 6 grupos de 

diseños (ver caracterización en Capítulo 7). En el Gráfico 10.4 se evidencia que hay 

similitudes entre las distintas mesetas ya que todos los grupos fueron registrados en cada 

una de ellas, observándose asimismo el predominio en todas del Grupo 1 (círculos simples). 
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Categoría Tipo de motivo Strobel Guitarra SA y CC 

Abstracto Caóticos 6,10% 8,89% 8,59% 

Círculo 16,65% 17,35% 18,21% 

Cruz 0,50% 0,65% 0,90% 

Espiral 0,48% 

Geométrico complejo 1,42% 0,65% 0,38% 

Línea curva 4,12% 6,29% 4,87% 

Línea quebrada 3,49% 3,90% 3,21% 

Línea recta 13,27% 18,22% 21,03% 

Línea sinuosa 5,60% 4,77% 1,79% 

Punteados 5,35% 1,08% 3,33% 

Radial 0,79% 0,43% 1,03% 

Reticulado 1,52% 2,39% 6,54% 

Semicírculo 7,79% 12,15% 5,26% 

Subcircular 2,01% 1,95% 2,05% 

Trazo 10,51% 13,67% 10,00% 

Otros abstractos 1,02% 1,52% 2,31% 

Total Abstracto  80,63% 93,93% 89,49% 

Zoomorfo Caballo 0,02% 

Escena 0,15% 0,22% 

Guanaco 4,34% 1,52% 1,54% 

Huella de caballo 0,04% 

Huella de felino 4,95% 0,87% 1,54% 

Huella de guanaco 0,30% 0,51% 

Matuasto 1,40% 1,74% 1,92% 

Piche 0,06% 0,13% 

Tridígito 3,74% 1,52% 4,62% 

Zoomorfo indet. 0,12%  0,13% 

Total Zoomorfo  15,12% 5,86% 10,38% 

Antropomorfo Figura humana 0,15% 

Huella humana 3,32% 0,22% 0,13% 

Mano 0,79%  

Total Antropomorfo 4,26% 0,22% 0,13% 

Total general % 100% 100% 100% 

Total general N 1 	5213 461 780 

Tabla 105 Tipos de motivos en las mesetas estudiadas. 

Referencias: SA y CC: San Adolfo y Cardiel Chico 
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Gráfico 10.3: Tipos de motivos en las mesetas estudiadas. 

Referencias: SA y CC: San Adolfo y Cardiel Chico, Otros abs: Otros abstractos 

Gráfico 10.4: Grupos de diseños de círculos en las mesetas estudiadas. 

Referencias: SA y CC: San Adolfo y Cardiel Chico, 

Gi: Grupo de Diseños 1, G2: Grupo de Diseños 2, etc. 

Por otra parte, en los zoomorfos resaltan un mayor número de diferencias entre las 

distintas mesetas. Como se mencionó previamente, toda la variedad de tipos se registra 
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únicamente en la meseta del Strobel. En todas ellas se documentaron los guanacos, los 

matuastos, los tridígitos y las huellas de felino, si bien se presentan en distintas frecuencias 

relativas (Tabla 10.5 y  Gráfico 10.3). Así, en la del Strobel hay un mayor porcentaje de 

guanacos, huellas de felino y tridígitos, mientras que en la de SA y CC hay una mayor 

proporción de tridígitos. También es de interés mencionar la presencia de algunos motivos, 

que aunque son poco numerosos, son de relevancia en la discusión. Así, en la meseta del 

Strobel se documentaron casos de grabados de piches, posibles siluetas y huellas de 

caballos, escenas en las que se encuentran asociadas figuras, pisadas animales y/o huellas 

humanas, así como algunas huellas de difícil asignación, posiblemente de zorro y huemul. 

Por otra parte, en la de SA y CC se registró un caso de piche y en la del Guitarra una escena 

como las descriptas en la del Strobel. 

Las divergencias entre las mesetas son aún más marcadas en los motivos 

antropomorfos, ya que éstos se encontraron prácticamente ausentes en la de SA y CC y en la 

del Guitarra. La única representación de este tipo registrada en todas las mesetas son las 

huellas humanas y aún así éstas se registraron en frecuencias más altas en la del Strobel. En 

esta última meseta se documentaron adicionalmente manos grabadas y pintadas y figuras 

humanas. 

Para profundizar la comparación de los motivos figurativos resulta útil considerar los 

grupos de diseños de los tipos comunes a todas mesetas estudiadas, es decir, de tridígitos, 

huellas de felino, guanacos y matuastos. En todas ellas se registra una mayor cantidad de 

tridígitos del Grupo 1 (trazos convergentes en un ángulo de 45°), guanacos del Grupo 1 

(representación privilegiada del cuerpo por sobre las extremidades) y matuastos del Grupo 2 

(cabeza, cuerpo y/cola diferenciados). No obstante, también se observan diferencias, por 

ejemplo, que la totalidad de los distintos diseños solamente se encuentran en la meseta del 

Strobel. Por otra parte, en cada una de las mesetas se registra distintas frecuencias de los 

grupos de diseños de las huellas de felino, predominando los grupos 2 (4 dedos) y 3 (5 dedos 

o más) en la del Strobel, el 2 en la del Guitarra y el 3 en la de SA y CC. Además, resalta la 

presencia de guanacos del Grupo 2 y  tridígitos del Grupo 3 solamente en la meseta del 

Strobel. 

En cuanto a la diversidad de tipos y diseños de motivos evidenciados en las distintas 

mesetas, se entiende que la mayor cantidad registrada en la meseta del Strobel responde en 
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parte al tamaño de la muestra. Sin embargo, se debe remarcar que éste afectaría 

diferencialmente a los motivos abstractos y figurativos, ya que mientras que en todas las 

mesetas se registra toda la diversidad de abstractos identificada hasta el momento (con la 

excepción de las espirales), éste no es el caso para los figurativos. Este hecho lleva a 

plantearse la posibilidad de que estén actuando otros factores además del tamaño de la 

muestra, tal como fuera observado previamente (Belardi y Goñi 2006; Goñi et al. 2007a; Re 

et al. 2006-2007, entre otros). 

Otra variable que debe ser considerada en la comparación de las distintas mesetas es 

la técnica empleada en la ejecución de las representaciones rupestres. En la Tabla 10.6 y 

Gráfico 10.5 se observa que toda la variedad reconocida se encuentra en la meseta del 

Strobel. Así, en la misma se localizan tanto grabados como pinturas, si bien estas últimas se 

hallan en bajos porcentajes. En todos los espacios estudiados se evidencia una gran variedad 

de técnicas de grabado y, particularmente, una preponderancia del picado seguido por el 

inciso. Otras diferencias registradas refieren a la mayor proporción de motivos incisos en las 

mesetas de SA y CC, donde los mismos representan el 34.09%, y a la ausencia del picado-

raspado en éstas. 

Técnica Strobet Guitarra SA y CC 

9,18% 17,70% 34,09% 

P 82,32% 77,16% 61,12% 

R 2,75% 2,06% 1,86% 

P-I 1,47% 0,82% 1,20% 

P-R 0,51% 0,21% 

R-1 3,14% 2,06% 1,73% 

Pint 0,62%  

Total % 100% 100% 100% 

Total N 5448 486 751 

Tabla 10.6: Técnicas representadas en las mesetas estudiadas. 
Referencias: SA y CC: San Adolfo y Cardiel Chico, I:Inciso, P-Picado, R: Raspado, P-l: Picado-Inciso, P-R: 

Picado-Raspado,R-I: Raspado-Inciso, Pint: Pintura 
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Gráfico 105 Técnicas representadas en las mesetas estudiadas. 
Referencias: SA y CC: San Adolfo y Cardiel Chico, I:lnciso, P-Picado, R: Raspado, P-l: Picado-Inciso, P-R: 

Picado-Raspado, R-I: Raspado-Inciso, Pint: Pintura 

Se debe resaltar que cuando se evalúan las técnicas seleccionadas para representar 

los distintos tipos y diseños de motivos registrados, se evidencia una gran semejanza en los 

distintos conjuntos analizados en esta tesis (ver capítulos 7, 8 y  9). Las similitudes 

observadas se resumen en la Tabla 10.7. Se presenta una gran homogeneidad en las técnicas 

utilizadas en los distintos tipos y diseños, tanto abstractos como zoomorfos y 

antropomorfos. Se observa el uso del picado en casi todos ellos, a excepción de los 

guanacos, cruces, líneas rectas y reticulados. Las únicas diferencias entre las mesetas 

refieren a una mayor proporción de geométricos complejos, líneas quebradas y otros 

abstractos realizados por picado y luego inciso en la del Strobel y del Guitarra y, en 

contraposición, una mayor frecuencia de incisos en la de SA y CC. A su vez, se registran más 

radiales picados en la del Strobel y la del Guitarra, mientras que en la de SA y CC exhiben 

más variedad de técnicas. 
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Categoría Tipo/Diseño Técnica predominante Técnica subsidiaria 

Zoomo rfos 

Guanacos Grupo 1 	J Raspado-inciso Inciso 

Guanacos Grupo 2 Picado Picado-inciso 

Matuastos Picado Picado-Inciso 

Piches Picado Picado-Inciso 

Huellas de felino Picado  

Tridígitos Picado Inciso 

Huellas de guanaco Picado 

Antropomorfos Huellas humanas Picado 

Abstractos 

Caóticos Picado Inciso 

Círculos Picado Inciso 

Cruces 
icado 

 
P 
I nclso * 

Líneas curvas Picado Inciso 

Uneas rectas 
Picado 
I nclso * 

Líneas sinuosas Picado 

Punteados Picado  

Reticulados Inciso  

Semicírculos Picado Inciso 

Subcirculares Picado Inciso 

Trazos Picado Inciso 

Tabla 10.7: Tendencias comunes en las técnicas empleadas 
en los tipos de motivos que aparecen en 2 o más mesetas. 

Referencia: *2  técnicas usadas en similares frecuencias 

Asimismo, cabe considerar las pátinas y superposiciones registradas en cada una de 

las mesetas. Si bien éstas ya fueron discutidas en el apartado "Tendencias temporales", aquí 

se retoman focalizándose en algunas de las semejanzas y diferencias documentadas entre 

las mesetas. En la totalidad de los espacios abordados se observa la misma secuencia de los 

tres grados de pátinas identificados: predominio de la pátina 3, seguida por la grado 2 y,  en 

último lugar, la 1 (Tabla 10.1 y Gráfico 10.1). Sin embargo, se debe señalar la mayor 

frecuencia relativa de las pátinas fuertes en las mesetas de SA y CC. 

Asimismo, resulta útil considerar la cantidad de superposiciones en las mesetas 

estudiadas (Tabla 10.8). Si bien en todas ellas se registran, se evidencia una gran diferencia 

en la frecuencia en la que fueron documentadas, dado que mientras que en la del Strobel se 

presentan 1200, en la del Guitarra y en las de SA y CC se encuentran 66 y  173 

respectivamente. Se considera la posibilidad de que este número responda en gran medida a 

la muestra disponible, por lo cual se evalúa la cantidad de superposiciones por motivo en 

cada una de las mesetas. Así, es interesante observar que tanto en la meseta del Strobel 
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como en la de SA y CC se registran 0.22 superposiciones por motivo, mientras que en la del 

Guitarra hay 0.14 (Tabla 10.8). 

Strobel Guitarra SA y CC Total 

N Motivos 5517 486 798 6801 

N Superposiciones 1200 66 173 1439 

Superposiciones/Motivo 0,22 0.14 0,22 

Tabla 10.8: Cantidad de superposiciones relevadas en las distintas mesetas. Referencias: SA y CC: San 

Adolfo y Cardiel Chico, N: frecuencia. 

Tal como ya se planteó en el acápite "Tendencias temporales", las diferencias de 

pátinas y las superposiciones observadas permiten plantear la representación de diferentes 

momentos en la ejecución del arte rupestre de todos los espacios estudiados y una 

redundancia en las ocupaciones de los mismos. Destaca la mayor cantidad relativa de 

superposiciones por motivo en las mesetas del Strobel y de SA y CC y la mayor frecuencia de 

pátinas fuertes en esta última. Sin embargo, como se describió más arriba, las tendencias 

temporales inferidas en las mesetas altas son muy similares, planteándose una misma 

secuencia para todas ellas. 

Semejanzas y diferencias entre las mesetas a partir de otras líneas de evidencia 

Tal como se describió en el Capítulo 4, en las mesetas estudiadas se relevaron otros 

componentes del registro arqueológico, además de las representaciones rupestres. A 

continuación se consideran brevemente las semejanzas y diferencias observadas entre las 

mesetas en estos otros aspectos, tomándose principalmente la del lago Strobel y la del lago 

Guitarra, ya que no se dispone de información publicada para la de SA y CC. 

En primer lugar, en todas ellas se han relevado numerosas concentraciones de 

materiales líticos, tanto asociadas a los paredones que brindan reparo como en relación a 

estructuras de parapeto. Así, en las mesetas del Strobel y del Guitarra se observa una 

distribución más o menos continua del registro arqueológico. En cuanto a los materiales 

líticos se han observado similares tendencias en la representación de las materias primas, 

predominando la obsidiana seguida por las rocas silíceas (Cassiodoro y Flores Coni 2010; 
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Espinosa et al. 2009; Flores Coni 2010; Goíii et al. 2010; Re et al. 2010b). No obstante, se 

plantearon diferencias entre las distintas mesetas. En la del Strobel el análisis llevado a cabo 

hasta el momento evidencia una gran cantidad de puntas de proyectil y una escasez de 

núcleos en el marco de una baja variedad de clases artefactuales (Belardi et al. 2005; 

Espinosa et al. 2009; Re et al. 2010b). Por otra parte, en la del Guitarra se documentó un 

número más grande de raspadores y núcleos y una mayor riqueza artefactual en los distintos 

conjuntos (Cassiodoro y Flores Coni 2010; Goñi etal. 2010). Así, se sugirió el desarrollo de un 

rango más amplio de actividades en la meseta del Guitarra, en parte relacionado con su 

cercanía a la fuente de materias primas de Pampa del Asador (Goñi et al. 2010). 

Además, como se mencionó, en todas las mesetas se registraron parapetos tanto 

aislados como agrupados, conformados por estructuras de piedra mayormente en forma de 

arco (Belardi y Goñi 2006; Cassiodoro y Flores Coni 2010; Espinosa et al. 2009; Goñi et al. 

2010). Estos han sido interpretados generalmente como apostaderos de caza temporarios 

ubicados en lugares estratégicos (Gradin 1997; Gradin et al. 2003). De esta manera, se 

entiende que los mismos son parte del equipamiento del espacio y, por tanto, 

modificaciones intencionales del paisaje que pueden resultar en la trasmisión de 

información de manera no intencional entre grupos humanos (Belardi et al. 2010a). Hasta el 

momento en la meseta del Strobel se registraron 102 de estas estructuras, mientras que en 

la del Guitarra se ubicaron 41. 

Si bien se hallan en muy bajas cantidades, también resalta la presencia de escasos 

tiestos cerámicos en la meseta del Strobel (sitio K28) (Cassiodoro 2008b) y en la del Guitarra 

(concentración CG3) (G0Fii etal. 2010). 

Por último, también se debe mencionar la baja frecuencia de restos 

arqueofaunísticos en las mesetas, hecho que ha sido atribuido a las condiciones de 

preservación imperantes (Belardi et al. 2007). No obstante, se releyó la presencia de esta 

línea de evidencia en un sitio de la meseta del Strobel (K28) (Bourlot 2009) y  en otro de la 

del Guitarra (GUI 10) (Aragone et al. 2010; GoPíi et al. 2010). En ambos se observó el 

predominio del taxón guanaco y, particularmente, de partes del esqueleto apendicular. 

Asimismo, cabe referir la presencia de arqueofauna en la meseta de Pampa del Asador, 

contigua a la del Guitarra (Aragone 2007; Aragone y Cassiodoro 2005-2006; Aragone et al. 

2010; Cassiodoro etal. 2007; Rindel 2009; Rindel etal. 2007). 
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Uso diferencial de las mesetas estudiadas 

Todas las mesetas abordadas comparten ciertas características ambientales, entre 

ellas, una altitud sobre el nivel del mar que supera los 900 m. Así, se entiende que todas 

ellas solamente pueden ser ocupadas de manera estacional a fines de primavera y verano. 

En lo referido al registro arqueológico, también se observaron similitudes relacionadas con 

su distribución más o menos continua, el equipamiento del espacio mediante parapetos, la 

presencia de puntas de proyectil (particularmente en altas frecuencias en la meseta del 

Strobel) y de las representaciones rupestres (Belardi y Goñi 2006; Belardi et al. 2005; 

Espinosa etal. 2009; Goñi et al. 2010, entre otros). Estas evidencias, sumadas a los fechados 

disponibles, sostienen la hipótesis planteada respecto a un uso logístico y estacional de estos 

espacios para la caza del guanaco principalmente durante el Holoceno tardío (Belardi y Goñi 

2006; Goíii 2000, 2010; Goñi et al. 2000-2002, 2004, 2007b, 2010). Así, las mesetas se 

insertarían en los circuitos de movilidad de los grupos humanos, que articularían tanto 

espacios altos como cuencas bajas. 

En estas páginas también se evidenciaron semejanzas entre las distintas mesetas a 

partir de las representaciones rupestres. Las más relevantes para la discusión son: 

- La presencia de los mismos tipos de motivos, con una preponderancia de abstractos y, 

en particular, de círculos, líneas rectas y trazos 

- Las mismas técnicas de ejecución, con el predominio del picado seguido por el inciso, 

seleccionadas para la elaboración de los distintos tipos de motivos 

- La misma secuencia de ejecución de las representaciones, planteada por el análisis de 

pátinas y superposiciones 

Estas similitudes entre las mesetas abordadas en esta tesis permiten plantear la 

circulación de información y/o poblaciones entre ellas, al menos durante el Holoceno tardío 

y, probablemente, también en el Holoceno medio. Esta idea es apoyada de manera 

independiente por la representación de las distintas materias primas líticas en similares 

frecuencias (Cassiodoro y Flores Coni 2010; Espinosa etal. 2009; Flores Coni 2010; Goñi et al. 

2010; Re etal. 2010b). 

La gran cantidad de representaciones rupestres registradas en cada una de las 

mesetas hace reflexionar sobre los otros roles que podrían haber cumplido estos espacios en 
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las estrategias de los grupos cazadores-recolectores, además del uso logístico con miras a la 

caza del guanaco. En este punto cabe recordar los conceptos desarrollados por Whallon 

(2006) en cuanto a los distintos tipos de movilidad. Este autor sugirió que, además de la 

residencial y la logística definidas por Binford (1980), los cazadores-recolectores hacen uso 

simultáneamente de la movilidad informacional y de redes. Éstas tienen por objeto el 

permitir la circulación de información sobre los distintos ambientes y de generar derechos y 

obligaciones entre los diferentes grupos, siendo de particular valor adaptativo en ambientes 

inciertos. Volviendo al área de estudio, se propone que las representaciones rupestres de las 

mesetas altas pueden ser indicadores de la movilidad informacional y de redes 

principalmente durante el Holoceno tardío, en coincidencia con ambientes cada vez más 

secos. En estos espacios estos tipos de movilidad se hallarían entrelazadas con la de tipo 

logístico previamente descripto. Mientras que durante el otoño e invierno el rango de acción 

de los grupos se restringiría a las cuencas bajas, las cuales presentan un clima más benigno 

en esta estación, a fines de primavera y verano éste se ampliaría incluyendo las mesetas 

altas y permitiendo la comunicación entre distintos segmentos de una población. 

De esta manera, asimismo se ha propuesto la reconsideración del rol de las mesetas 

en las estrategias de los cazadores-recolectores, entendiéndose a las mismas en términos de 

vías de circulación alternativas y disponibles estacionalmente que conectan distintos 

espacios y presentan recursos como tropillas de guanaco, fuentes de materias primas, etc. 

(Belardi et al. 2009; Goñi etal. 2010). 

Por otra parte, además de las semejanzas identificadas, se registraron numerosas 

diferencias entre las distintas mesetas analizadas, tanto en relación al ambiente como al 

registro arqueológico. En la Tabla 10.9 se resumen las distintas características geográficas y 

topográficas que presentan las mesetas. Se desagregaron la meseta de San Adolfo y la del 

Cardiel Chico ya que, si bien son parte de una misma área de investigación, cada una de ellas 

tiene distintas particularidades ambientales. En primer lugar, se hace evidente la mayor 

superficie de la meseta del Strobel, seguida por la del Cardiel Chico, encontrándose en 

último lugar la de San Adolfo y la del Guitarra. Por otra parte, se observa que, mientras los 

sitios y localidades de la del Strobel y la de San Adolfo se ubican a 900 msnm, en las 

restantes mesetas se hallan a más de 1100 msnm. Se entiende que la altitud, en conjunto 

con la cantidad de lagunas registradas, impactan en los recursos animales y vegetales 
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disponibles. Así, la meseta del Strobel contaría con las condiciones más óptimas dada su 

altitud (900 msnm) y la cantidad de lagunas presentes (ca. 690) (Belardi y Goñi 2006). Esta 

tendencia se mantiene si se considera la cantidad de lagunas por km 2 . Por otra parte, un 

atractivo agregado de la meseta del Guitarra es la cercanía a la fuente de materias primas 

líticas de Pampa del Asador. 

Además de las características mencionadas, teniendo presente el potencial rol de las 

mesetas en tanto vías de circulación, cabe considerar la ubicación de las mismas en relación 

a otros espacios. En la Tabla 10.9 se observa que las mesetas del Strobel y del Cardiel Chico 

comunican espacios bajos, en la primera la cuenca del lago Cardiel y el valle del río Chico y 

en la segunda la cuenca del lago Cardiel y la del lago Tar. Se debe tener presente que 

mientras que la del Strobel se halla más al Este en directa relación al trazado de la actual 

Ruta Nacional N°40, una vía de circulación de primer orden, la del Cardiel Chico se halla más 

al Oeste. 

Strobel Guitarra Cardiel Chico San Adolfo 
Superficie ca. 3000 km 2  ca. 135 km 2  ca. 600 km 2  ca. 240 km 2  
Altituds.n.m. +900m +llOOm +llOOm +900m 
de sitios arq.  

Cant. de lagunas ca. 690 ~i 15 ca. 85 515 

Lagunas/km 2  0.23 0.11 0.14 0.06 

Cercanía a fuentes Colindante a fuente 
de MP líticas  de Pampa del Asador  

Ubicación en Cuenca del lago Pampa del Asador, Cuenca del lago Cuenca del lago 
relación a otras Cardiel, Meseta del Asador, Cardiel, Tar, 
áreas Valle del río Meseta del Águila Cuenca del lago Tar, Meseta de CC, 

Chico, Meseta de San Meseta de La 
Meseta de CC, Adolfo, Siberia 
Meseta de la Meseta de La Siberia, 
Muerte Meseta de la 

Muerte 

Tabla 10.9: Características geográficas y topográficas de las mesetas estudiadas. 

Cantidad de lagunas tomado de Johnson (1997) 

Referencias; arq.: arqueológicos, Cant.: Cantidad, MP: Materias primas, CC: Cardiel Chico 

El registro arqueológico de las diferentes mesetas también exhibe particularidades. 

Por una parte, se ha señalado que las tecnologías líticas de las mesetas del Strobel y del 

Guitarra presentan diferencias, que llevan a plantear el desarrollo de un rango de 

actividades más amplio en esta última. Se ha sugerido que ello se encuentra parcialmente en 
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relación con la ubicación próxima de la fuente de materias primas de Pampa del Asador 

(Goñi etal. 2010). 

Por otra parte, se evidencian divergencias a partir del estudio de las representaciones 

rupestres, línea de evidencia analizada en esta tesis. Éstas versan principalmente sobre la 

cantidad de sitios, motivos, elementos, superposiciones y UT en cada una de ellas, así como 

sobre la diversidad de tipos y diseños de motivos figurativos y de técnicas. En la 

comparación, la meseta del Strobel resalta por: 

- Mayor número de sitios y localidades, motivos, elementos y UT 

- Más cantidad de motivos por sitio 

- Representación de todas las categorías CM de sitios y localidades 

- Presencia de la totalidad de los tipos y diseños de motivos identificados 

- Mayor frecuencia y diversidad de los tipos y diseños de motivos zoomorfos y 

antropomorfos 

- Representación de toda la variedad de técnicas de ejecución de representaciones 

rupestres, incluyendo pinturas 

- Número más alto de superposiciones y de superposiciones por motivo 

En contraposición, las mesetas del Guitarra y de SA y CC cuentan con: 

- Menor cantidad de sitios, motivos, elementos y UT 

- Más baja frecuencia de motivos por sitio 

- Representación solamente de las categorías CM1, CM2 y CM3 

- Menor porcentaje y variedad de motivos figurativos 

- Presencia sólo de técnicas de grabado 

- Menor cantidad de superposiciones 

Tal como se planteó previamente, se entiende que las tendencias observadas en las 

mesetas del Guitarra y de SA y CC se deben en parte a la menor muestra disponible. No 

obstante, mientras que en la primera se entiende que el porcentaje de superficie 

prospectada (18.5%) ya permite una buena apreciación de las tendencias generales, en la de 

SA y CC se espera que la muestra aumente significativamente a medida que se desarrollen 

las investigaciones. Al compararse estas mesetas también se registran diferencias entre ellas. 

Así, la meseta de SA y CC destaca por: 

- Mayor frecuencia de sitios y localidades CM3 
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- Mayor representación de líneas rectas y reticulados 

- Más cantidad relativa de incisos 

- Más alto porcentaje relativo de pátinas fuertes 

- Número de superposiciones por motivo igual a la del Strobel 

Como líneas futuras de investigación, se espera continuar las prospecciones en las 

distintas mesetas a fin de evaluar si las tendencias observadas en el arte rupestre se 

refuerzan o se modifican. 

Las diferencias resumidas en torno a las representaciones rupestres de las mesetas 

estudiadas permiten sostener que, si bien todas ellas habrían sido utilizadas de forma 

logística y estacional así como en función de una movilidad informacional y de redes, 

también presentan distintos roles en la dinámica de poblamiento de cazadores-recolectores 

durante el Holoceno tardío. Así, llama la atención el caso de la meseta del Strobel, la cual 

cuenta con una superficie más grande, una menor altitud, una mayor cantidad de lagunas, 

más densidad de recursos vegetales y animales y una ubicación más estratégica. Éstas 

características llevan a considerar a esta meseta como la que tiene las condiciones óptimas 

para la ocupación humana (Belardi y GoPii 2006). De esta manera, en una mesoescala, se 

entiende que esta meseta pudo haber cumplido un papel de mayor jerarquía en tanto 

espacio para la movilidad informacional y de redes (sensu Whallon 2006), rol que se refleja 

en la presencia y características de las representaciones rupestres. En el siguiente apartado, 

a fin de profundizar en la comprensión del papel de esta meseta, la misma será comparada 

con otras áreas en una escala macroregional. 

A partir de la discusión de la información presentada, se evidencian tanto semejanzas 

como diferencias entre las distintas mesetas. Las primeras permitieron considerar el uso 

logístico y estacional de las mismas y la circulación de información y/o poblaciones entre 

ellas durante el Holoceno tardío y, probablemente, el Holoceno medio. Por otra parte, 

también se sugirieron distintos roles para las mismas en las estrategias de cazadores-

recolectores a partir de las particularidades descriptas en términos de la distribución, 

cantidad y densidad y de la diversidad de tipos de motivos y diseños. Específicamente, la 

meseta del Strobel se plantea como un espacio de mayor jerarquía. De esta manera, puede 

concluirse que la tercera hipótesis propuesta en el Capítulo 2 que plantea "En el marco de 

un uso logístico y estacional, las distintas mesetas estudiadas habrían sido utilizadas por los 
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grupos humanos de manera diferencial de acuerdo a distintas características (ubicación, 

recursos, etc.)" es apoyada por las evidencias disponibles. 

LAS MESETAS BAJO ESTUDIO EN UNA ESCALA MACROREGIONAL 

La última hipótesis propuesta en el Capítulo 2 planteaba que "Durante el Holoceno 

tardío, en función del nuevo escenario ambiental y de la disponibilidad de recursos, la 

meseta del Strobel habría sido un espacio particularmente privilegiado para la circulación de 

información entre los grupos cazadores-recolectores en una escala espacial amplia". La 

misma se relaciona con otra hipótesis que también es marco de estas investigaciones y que 

ha sido propuesta con anterioridad, si bien aquí es reevaluada a partir de la información 

ahora disponible. Esta última refiere a que durante el Holoceno tardío la meseta del Strobel 

habría actuado como un espacio de convergencia poblacional, entendida como la 

confluencia de distintos segmentos de una población provenientes de diferentes lugares sin 

que implique necesariamente simultaneidad (Belardi y Goñi 2006; Goñi et al. 2007a). 

Se sostuvo que, de contrastarse positivamente estas hipótesis, las representaciones 

rupestres de la meseta del Strobel se caracterizarían por una mayor cantidad y densidad y 

por la presencia de una gran variedad de tipos de motivos y diseños, reuniendo gran parte 

de la diversidad observada en las áreas de investigación cercanas. 

Más arriba se demostró que las representaciones rupestres de la meseta del Strobel 

presentan una serie de características que las diferencian de las del Guitarra y de las de SA y 

CC. Además, se propuso que, dada su menor altitud relativa, la disponibilidad de lagunas y su 

ubicación estratégica habría habido una mayor cantidad de recursos vegetales y animales 

durante fines de primavera y verano en relación con las otras mesetas, presentándose como 

un espacio más óptimo para las ocupaciones humanas (Belardi y Goñi 2006). En este 

apartado se amplía la escala espacial de la comparación y se consideran otras áreas de 

investigación en la macroregión. 
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Representaciones rupestres en el centro y oeste de la provincia de Santa Cruz 

En la porción de la provincia de Santa Cruz considerada, comprendida entre el río 

Deseado al norte y el Santa Cruz al sur, se desarrollan numerosas investigaciones 

arqueológicas que incluyen estudios de representaciones rupestres (ver Capítulo 4 para 

mayor desarrollo). Se definieron 12 áreas, incluyendo a las mesetas estudiadas, con un total 

mínimo de 333 sitios/localidades (Tabla 10.10 y Figura 10.2). En la mayor parte de ellas se 

dispone de un conteo del total o de una muestra de motivos. 

Ambiente Área 
Sitios/ 

Motivos 
Localidades  

Bibliografía utilizada 

Cañadones Aguerre y Gradin 2003; Gradin 1977, 1983, 
y pampas Área del Río Pinturas 66 

2866 
(36 sitios) 

1988, 1994a, 1994b, 1994c; Gradin etal. 

intermedias  1976, 1979; Schobinger y Gradin 1985 

Cuenca de los lagos Pueyrredón, 370 
Aschero 1995, 1996a, 1996b, 2010a; 

 

Cuencas Posadas y Salitroso 
3 

(3 sitios) 
Aschero etal. 1978, 2009; Gradin et o!. 
1979 

bajas 
Cuenca del lago Cardiel 17 785 Ferraro y Molinari 2010; Goñi etal. 2005 

Cuenca del lago Viedma 1 SD Menghin 1957; Schobinger y Gradin 1985 

Cuencas 
Área del Río Belgrano 10 573 

Aschero 1996a, 1996b; Aschero etal. 1992, 
altas 1992-93, 2005; Di Vruno 2005; Torres 1999 

Meseta del lago Buenos Aires 15 
176 Gradin 1978, 1983, 1996; Gradin etal. 

(4 sitios) 1979; Schobinger y Gradin 1985 

Mesetas Meseta del lago Guitarra 3 486 

altas Meseta del lago Strobel 33 5517 

Mesetas de San Adolfo y Cardiel 
8 

Chico  
798 

Carden 2004, 2007a, 2007b, 2008a; Carden 
1388 etal. 2009; Cardich etal. 1973; Cardich et 

Norte 41 
(32 sitios) al. 1987 citado por Carden 2008; Menghin 

1957; Miotti 1991; Miotti etal. 1999, 2007 

Meseta 
Cardich 1979; Cardich etal. 1981-82; Durán 

Central 1 036 
1983-85; Duran etal. 2003; Franchomme 

Sur 125 
(31 sitios) 

1987; Gradin 2003; Gradin y Aguerre 1983; 
Paunero 2009a; Paunero etal. 2005; 
Podestá etal. 2005 

Margen Norte del Río Santa Cruz 6 
286 Fiore y Ocampo 2009; Molina 1967 

(2 sitios) 

Tabla 10.10: Areas de investigación con representaciones rupestres en la porción considerada de la 

provincia de Santa Cruz. Referencias: SD: Sin datos 
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Figura 10.2: Áreas de investigación con representaciones rupestres en la porción considerada de la 

provincia de Santa Cruz. 

Referencias: En celeste: cañadones y pampas intermedia5, En verde: cuencas bajas, En violeta: 
cuencas altas, En rojo: mesetas altas, En amarillo, meseta central, A: Meseta del lago Strobel, 8: 

Meseta del lago Guitarra, C: Mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico, 1: Área del Río Pinturas, 2: 
Cuenca de los lagos Pueyrredón, Posadas y Salitroso, 3: Cuenca del lago Cardiel, 4: Cuenca del lago 

Viedma, 5: Área del Río Belgrano, 6: Meseta del lago Buenos Aires, 7: Meseta Central Norte, 8: 

Meseta Central Sur, 9: Margen Norte del Río Santa Cruz 

Se entiende que las cantidades de sitios y motivos detalladas en la Tabla 10.10 son 

números mínimos, que seguramente aumentarán a medida que avancen las investigaciones 

en cada una de las áreas. Por otra parte, se considera que las diferencias observadas 

responden en parte a los distintos objetivos y años de inicio de los trabajos arqueológicos, 

así como a los datos que se encuentran publicados. Otro factor refiere a la superficie de cada 

una de las áreas. 
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Más allá de estas aclaraciones, se observa una mayor cantidad de sitios con 

representaciones rupestres en la Meseta Central Sur. A ésta le siguen el Área del Río 

Pinturas, la Meseta Central Norte y, luego, la Meseta del Strobel. También se debe tener 

presente otro factor que influye en la cantidad de motivos rupestres referido al lapso de 

tiempo involucrado en cada una de ellas, ya que mientras que en las tres primeras se cuenta 

con evidencias de ocupaciones desde la transición Pleistoceno/Holoceno y el Holoceno 

temprano, en la meseta del Strobel las representaciones rupestres datarían del Holoceno 

tardío y, en menor medida, del Holoceno medio. 

En cuanto a la cantidad de motivos, resulta difícil evaluar el orden de importancia de 

las áreas, ya que, por un lado, en la mayor parte de ellas sólo se dispone del análisis de las 

representaciones en un muestreo de los sitios y, por otro, en esta frecuencia influye el 

criterio de identificación utilizado por cada investigador. No obstante, resalta la cantidad de 

motivos en la meseta del Strobel en relación a otras áreas (Tabla 10.10). 

En relación a las técnicas de ejecución de los motivos, se identificó la representación 

relativa de la pintura y el grabado en cada una de las áreas. Se observó la preponderancia de 

la pintura en las cuencas bajas de los lagos Pueyrredón, Posadas y Salitroso y la del lago 

Cardiel, en el Área del Río Pinturas y en la Meseta Central Norte y Sur, con contados casos de 

grabados en todas ellas. Además, la pintura se encuentra de manera exclusiva en las cuencas 

altas del Área del Río Belgrano. Por otra parte, en la meseta del Strobel, en la cuenca del 

Viedma y en la margen norte del río Santa Cruz predomina la técnica del grabado con sólo 

escasos ejemplos de pintura. Asimismo, los motivos de la meseta del Buenos Aires, del 

Guitarra y de SA y CC se realizaron exclusivamente mediante grabado. 

Además, se comparan la variedad de motivos que se encuentran representados en 

cada una de las áreas, en principio, a partir de los Grupos de Motivos definidos en el Capítulo 

6 (Gráfico 10.6). Cabe aclarar que los distintos grupos se registran tanto en pintura como en 

grabado. El grupo de motivos 1, los "abstractos", presenta una amplia distribución, aunque 

se encuentra en cantidades variables en las distintas áreas. Así, predomina en la meseta del 

lago Buenos Aires y en la cuenca de los lagos Pueyrredón, Posadas y Salitroso, así como en 

las mesetas abordadas en esta tesis. En la cuenca del lago Viedma y la margen norte del río 

Santa Cruz, si bien se cuenta con información preliminar, se presentaría una situación 

semejante. Por otra parte, en el Área del Río Pinturas, en la cuenca del lago Cardiel y en la 
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Meseta Central Norte y Sur este grupo se ubica en segundo lugar en relación a las manos, 

representadas en su mayoría por negativos de mano. En el Área del Río Belgrano estos dos 

grupos se hallan presentes en los mismos porcentajes. 
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Abstractos 	 Pisadas 	 Guanacos 	Otros Zoc.inorfos Figurashurnanas Manos 
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Ms. CnfraI Sur ¡N: 1016i 

Gráfico 10.6: Grupos de motivos relevados en una escala macroregional. 
Referencias: Mes: Meseta, Puey-Pos-Sal: Pueyrredón-Posada s-Sa litroso, 

SA y CC: San Adolfo y Cardiel Chico 

El grupo 2, las "pisadas", también presenta una amplia distribución, encontrándose 

en mayores porcentajes en la meseta del Strobel, seguida por la Meseta Central Norte. 

Luego se presentan en la Meseta Central Sur y en la cuenca de los lagos Pueyrredón, Posadas 

y Salitroso. Por otra parte, en la cuenca del lago Cardiel, en el Área del Río Pinturas y en la 

meseta del Guitarra se registró una muy baja frecuencia de pisadas. Así, en términos 

generales, si se deja aparte el caso de la meseta del Strobel, se observa una mayor 

representación de este grupo hacia el este de la misma. Si bien no se dispone de datos 

cuantitativos, también se registraron pisadas hacia el sur en la cuenca del lago Viedma y en 

la margen norte del río Santa Cruz. 

El grupo 3, los "guanacos", presenta una mayor frecuencia hacia el norte (Área del 

Río Pinturas, cuenca de los lagos Pueyrredón, Posadas y Salitroso y Área del Río Beigrano) y 
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este (Meseta Central Sur) de la meseta del Strobel. En la meseta del lago Buenos Aires y en 

la cuenca del lago Viedma se encuentran ausentes. Por otra parte, éstos se hallan en 

porcentajes bajos en la cuenca del lago Cardiel, la meseta del Guitarra y las de SA y CC, la 

Meseta Central Norte y la margen norte del río Santa Cruz. De esta manera, hasta el 

momento la meseta del Strobel es la meseta alta con mayor cantidad de representaciones 

de guanacos. 

El grupo 4, los "otros zoomorfos", se encuentra en menores frecuencias en todas las 

áreas, con la excepción de la cuenca del lago Cardiel donde no se documentaron. Se registra 

un porcentaje levemente mayor en la cuenca de los lagos Pueyrredón, Posadas y Salitroso. 

Se menciona también su presencia en la margen norte del río Santa Cruz y la cuenca del lago 

Viedma. 

El grupo 5, las "figuras humanas", si bien se registra en porcentajes muy bajos, se 

presentan en 8 de las 12 áreas. No se encuentran en la meseta del Guitarra, de SA y CC, en la 

cuenca del lago Viedma y en la margen norte del río Santa Cruz. 

Por último, cabe referirse al grupo de las "manos" que incluye tanto 

representaciones grabadas como pintadas. Éste predomina, tratándose generalmente de 

negativos, en la mayor parte de las áreas donde se registra la importancia de la pintura como 

técnica. De esta manera, en el Área del Río Pinturas, en la cuenca del lago Cardiel y la 

Meseta Central Norte y Sur presentan porcentajes muy altos. En la cuenca de los lagos 

Pueyrredón, Posadas y Salitroso y el Área del Río Belgrano, si bien predomina la pintura, las 

manos se encuentran después de los abstractos en el primer caso e igualmente 

representados en el segundo. En la meseta del Strobel, en la del lago Buenos Aires, en la 

cuenca del Viedma y la margen norte del río Santa Cruz se registraron escasos ejemplos, 

mientras que en la del Guitarra y en la de SA y CC están ausentes. 

A fin de continuar con la comparación de las representaciones rupestres de la meseta 

del Strobel en una escala rnacroregional, es relevante considerar específicamente aquellas 

que han sido asignadas al Holoceno tardío en las distintas áreas, prescindiendo de las 

asignadas a momentos anteriores que se hallan documentadas en el área de estudio en 

menores proporciones. En primer lugar, se evaluará la distribución de los motivos grabados, 

la ejecución de la mayoría de los cuales se postuló para esos momentos. Luego se aborda la 

diversidad de los motivos pintados asignados al mismo lapso temporal. 
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Los grabados 

A continuación se aborda la distribución espacial y la variabilidad de los grabados 

rupestres registrados en la porción de la provincia de Santa Cruz considerada. Como se 

mencionó antes (apartado "Tendencias Temporales") , es de destacar que en la mayoría de 

las áreas éstos han sido asignados principalmente al Holoceno tardío (Aschero 1995; Carden 

2008a; Durán 1983-85; Gradin 1983, 1996, 2003; Gradin et al. 1979; Schobinger y Gradin 

1985). Además, en términos generales, se planteá una gran homogeneidad en los mismos, 

considerándose sus similitudes con el estilo de "pisadas" (Menghin 1957) y  con el Grupo 

Estilístico D del Área del Río Pinturas (Gradin 1983; Gradin et al. 1979) (ver desarrollo en 

Capítulo 4). 

Once de las 12 áreas descriptas previamente presentan grabados, sumando un total 

de 83 sitios/localidades y encontrándose ausentes en el Área del Río Belgrano (Tabla 10.11). 

Se destaca una tendencia diferente en las cantidades de sitios/localidades con grabados 

respecto de lo observado para las representaciones rupestres en general. Si bien se registran 

grabados tanto en espacios altos como en bajos, se documenta una mayor cantidad en 

mesetas altas. Así, si se considera el ranking de las áreas, se registra una mayor cantidad de 

sitios/localidades con grabados en la meseta del Strobel, seguida por la meseta del Buenos 

Aires y luego por las mesetas de SA y CC y la Meseta Central Sur. Cuando se observa la 

cantidad de motivos en cada una de ellas, a la meseta del Strobel le siguen la del SA y CC y, 

luego, la Meseta Central Norte y la del Guitarra. Como se mencionó previamente, cabe tener 

presente la falta de datos cuantitativos sobre motivos en algunas áreas o la disponibilidad de 

los mismos solamente en una muestra de los conjuntos. Así, esta comparación solamente 

provee de una evaluación preliminar de las frecuencias de motivos en las distintas áreas. 
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Ambiente Área 
Sitios! 

Motivos Bibliografía utilizada 
Localidades 

Cañadones Aguerre y Gradin 2003; Gradín 
y pampas Área del Alto Río Pinturas 2 14 1988; Gradín et al. 1979; Aschero 

intermedias com. pers. 

Cuenca de los lagos Pueyrredón, Aschero 1995, 2010a 

Posadas y Salitroso 
1 65 

Cuencas 
bajas 

Cuenca del lago Cardiel 1 SD Ferraro y Mofinari 2010 

Menghin 1957; Schobinger y 
Cuenca del lago Viedma 1 SD 

Gradín 1985 

Cuencas 
Área del Río Belgrano - - 

altas  

Gradin 1978, 1983, 1996; Gradin 

Meseta del lago Buenos Aires 15 
176 

et al. 1979; Schobinger y Gradin 
(4 sitios) 1985 

Mesetas 
Meseta del lago Guitarra 3 486 

altas 
Meseta del lago Strobel 33 5517 

Mesetas del lago Cardiel Chico y 
San Adolfo  

8 798 

Carden 2004, 2007a, 2007b, 
2008a; Carden eL al. 2009; 

Norte 5 569 
Menghin 1957; Miotti 1991; Miotti 
etal. 1999, 2007 

Meseta 
Durán 1983-85; Duran etal. 2003; 

Central 
Sur 8 

229 
Gradin 2003; Gradin y Aguerre 

(7 sitios) 
1983 

286 Fiore y Ocampo 2009; Molina 
 Margen Norte del Río Santa Cruz 6 

(2 sitios) 1967 

Tabla 10.11: Areas de investigación con grabados en la porción considerada de la provincia de Santa 

Cruz. Referencias: SD: Sin datos 

Por otra parte, para discutir la diversidad de representaciones grabadas en las áreas 

comparadas, a continuación se consideran los tipos de motivos representados en cada una 

de ellas. Así, se evalúa si se evidencia un panorama de homogeneidad, tal como lo sugiere la 

representación del "estilo de pisadas" (sensu Menghin 1957) en cada una de ellas, o 

heterogeneidad. Se dispone de datos numéricos completos en 5 áreas: cuenca de los lagos 

Pueyrredón-Posadas-Salitroso, meseta del lago Guitarra, meseta del lago Strobel, mesetas 

de SA y CC y Meseta Central Norte. Por otra parte, se cuenta con datos numéricos parciales 

en 2 áreas: meseta del lago Buenos Aires y Meseta Central Sur. Por último, no se dispone por 

el momento de información cuantitativa, aunque sí cualitativa, sobre los tipos de motivos en 

4 áreas: el Área del Río Pinturas, la cuenca del lago Cardiel, la del lago Viedma y la margen 

norte del río Santa Cruz. 
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Cabe aclarar que, dadas las distintas clasificaciones utilizadas por los diversos 

autores, se optó por simplificar la tipología de motivos empleada en el análisis de las 

representaciones rupestres en esta tesis y detallada en el Capítulo 6. Así, en los "Otros 

abstractos" se agruparon los caóticos, cruces, cuadriláteros, escaleriformes, geométricos 

complejos, peiniformes, reticulados, subcirculares y triángulos y en los "Otros zoomorfos" se 

reunieron los piches, siluetas y huellas de caballos y zoomorfos indeterminados. 

En el Gráfico 10.7 se consideran los tipos de motivos abstractos dentro de los 

grabados relevados en cada una de las áreas. Se observan algunas tendencias comunes, 

como ser el predominio de los abstractos en todas ellas (más del 70%) y,  en la mayor parte 

de ellas, de círculos, líneas rectas, trazos y semicírculos en particular. Por otra parte, se 

registran diferencias entre las áreas, hallándose representados todos los tipos en la meseta 

del lago Strobel y en la Meseta Central Norte y Sur. Entre éstas, la meseta del Strobel 

presenta una representación más balanceada de los distintos tipos. 

Además, se documenta una mayor frecuencia de círculos en la meseta del Buenos 

Aires y en la Meseta Central Sur y de líneas curvas en la Meseta Central Norte, en este 

último caso es posible que la diferencia sea el resultado de su agrupación con las líneas 

sinuosas en la clasificación utilizada. 

Por otra parte, llama la atención la ausencia de líneas rectas y curvas en la Meseta del 

Buenos Aires y de líneas rectas en la cuenca de los lagos Pueyrredón, Posadas y Salitroso. 

También se observa la ausencia de líneas sinuosas y trazos en la Meseta Central Norte. Se 

entiende que es muy probable que estas diferencias se relacionen con el criterio de 

clasificación empleado. 

En cuanto a las áreas donde sólo se cuenta con información cualitativa, se observa 

dentro de los abstractos la representación única de los círculos en la cuenca del lago Cardiel 

(Ferraro y Molinari 2010), de círculos, líneas rectas y sinuosas en el Área del Río Pinturas 

(Aguerre y Gradin 2003) y una amplia variedad de motivos en la cuenca del lago Viedma 

(Menghin 1957; Schobinger y Gradin 1985) y  la margen norte del río Santa Cruz (Fiore y 

Ocampo 2009). 

De esta manera, entre los abstractos se presenta un panorama más uniforme en 

cuanto a los porcentajes relativos de los distintos tipos de motivos en cada una de las áreas, 

considerando que gran parte de las diferencias observadas se relacionarían con las 
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clasificaciones utilizadas. Las áreas que más divergen son la cuenca del lago Cardiel y el Área 

del Río Pinturas por la escasez de tipos representados y la meseta del lago Buenos Aires, 

donde los círculos predominan ampliamente. 

50 

'15 

40 

35 

30 

25 

10 

0 	 lb 	-Ik 
,o ,o 	 1, 	 k 

1 	 q 

& 

• Cue,c P(iej-Po-SaI H:6S 2 Mes. RueoçAjreç (H:172) w Mes Guitarra U: 4,1 	•Mes. Tbe H: 511) 

•Mes 54(( U:7O, 	Pies CentyaIN.rtP1572, Mes CentraIÇLlr(N:Z1. 

Gráfico 10.7: Tipos de motivos abstractos grabados en las distintas áreas. 
Referencias: Mes: Meseta, Puey-Pos-Sal: Pueyrredón-Posadas-Salitroso, 

SA y CC: San Adolfo y Cardiel Chico 

Por otra parte, resulta de interés evaluar las semejanzas y diferencias entre los 

motivos grabados de las distintas áreas a partir de la consideración de los figurativos. Entre 

las tendencias comunes a todas ellas se observa que los tridígitos, huellas de felino, huellas 

humanas y matuastos se encuentran representadas en la mayor parte (Gráfico 10,8). No 

obstante, también se evidencian diferencias, destacando la meseta del Strobel como el único 

espacio donde se halla toda la variedad de motivos figurativos grabados. Se observa un 

mayor porcentaje de figurativos en la cuenca de los lagos Pueyrredón, Posadas y Salitroso, la 

Meseta Central Norte, la Meseta Central Sur y la meseta del lago Strobel. 

Al considerar todas las áreas, en comparación con los abstractos, en los figurativos se 

presentan mayores diferencias en cuanto a las frecuencias de representación de algunos de 

los motivos más abundantes y en la presencia/ausencia de los motivos más escasos. Así, los 

tridígitos, huellas de felino y huellas humanas se hallan representadas en la mayor parte de 

las áreas pero en distintos porcentajes. Mientras que se observa un porcentaje más alto de 
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tridígitos en la cuenca de los lagos Pueyrredón, Posadas y Salitroso y la Meseta Central Norte 

y Sur, éstos están ausentes en la cuenca del lago Cardiel. 

Por otra parte, se registra un mayor porcentaje de huellas de felino en la cuenca de 

los lagos Pueyrredón, Posadas y Salitroso, en la Meseta Central Norte y Sur y en la meseta 

del lago Strobel, encontrándose ausentes en el Área del Río Pinturas. A su vez, las huellas de 

guanaco se documentaron sólo en 6 de las 11 áreas, observándose un mayor porcentaje en 

la Meseta Central Norte seguido por la Meseta Central Sur. 

Las figuras de matuastos/lagartijas se encuentran similarmente representadas en las 

distintas áreas, si bien están ausentes en la cuenca del lago Cardiel y en la Meseta Central 

Norte. 

Las siluetas grabadas de guanacos se observan sólo en 5 de las áreas (meseta del 

Strobel, del Guitarra, de SA y CC, margen norte del río Santa Cruz y Meseta Central Sur) y en 

distintos porcentajes. Se presenta un mayor porcentaje en la meseta del Strobel. Por otra 

parte, solamente se registraron escasas "escenas de caza" grabadas en la meseta del lago 

Strobel y del Guitarra. 

En cuanto a los "otros zoomorfos" estos se documentaron solamente en 4 de las 

áreas. Así, cabe destacar que se relevaron piches grabados en la meseta del Strobel y las de 

SA y CC y en la cuenca del Viedma. Por otra parte, se planteó la presencia de huellas de 

caballo extinto en la Meseta Central Norte (Miotti 1991; Carden 2008a) y de siluetas y 

huellas de caballo moderno en la meseta del lago Strobel (Re etal. 2010a). 

En lo referido a las huellas humanas se evidencia un mayor porcentaje en la meseta 

del lago Strobel, seguida por la cuenca de los lagos Pueyrredón, Posadas y Salitroso. Dado 

que éste es uno de los tipos más ampliamente distribuidos, aunque en bajos porcentajes, en 

las distintas áreas, cabe destacar su ausencia en la cuenca del lago Viedma y en el Área del 

Río Pinturas. 

Las manos grabadas se hallan escasamente representadas sólo en 5 de las 11 áreas, 

con una proporción levemente mayor en la Meseta Central Sur. Por último, se observan 

pocas figuras humanas, solamente en la meseta del lago Strobel y en la del Buenos Aires. 
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Gráfico 10.8: Tipos de motivos figurativos grabados en las distintas áreas. 
Referencias: Mes: Meseta, Puey-Pos-Sal: Pueyrredón-Posadas-salitroso, 

SA y CC: San Adolfo y Cardiel Chico 

Resumiendo, si se consideran solamente las representaciones grabadas, se presenta 

una tendencia muy diferente en cuanto a la cantidad de sitios/localidades en cada una de las 

áreas, en comparación con lo observado para la totalidad de los motivos. Así, la meseta del 

Strobel registra la mayor cantidad de sitios/localidades y de grabados en la porción de la 

provincia de Santa Cruz considerada. Al evaluarse los tipos de motivos relevados en las 

distintas áreas, se observa en todas ellas el predominio de los abstractos (más del 70%) y, 

específicamente, de los círculos, líneas rectas, trazos y semicírculos en la mayor parte. Entre 

los figurativos se destaca la presencia de tridígitos, huellas de felino, huellas humanas y 

matuastos. Las divergencias entre las áreas comparadas se relacionan principalmente con la 

frecuencia en la que se encuentran los tipos de motivos más abundantes y con la 

presencia/ausencia de los tipos más escasos. La meseta del Strobel es la única área que 

registra la totalidad de los tipos de motivos considerados, encontrándose además 

representados de manera más balanceada. 

Como línea de investigación futura, sería conveniente evaluar también la distribución 

de los tipos de motivos que fueron agrupados en los "otros abstractos" y los "otros 

zoomorfos", si bien algunos de ellos son difíciles de distinguir dadas las distintas 

clasificaciones empleadas. Por otra parte, la comparación de los grabados de las distintas 
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áreas podría profundizarse si se consideraran los distintos diseños al interior de cada tipo de 

motivo. No obstante, esta información no se halla disponible en la mayor parte de las áreas 

por el momento. Además, cabe tener presente que el escenario descripto cambia si 

consideramos la distribución espacial de los distintos tipos de motivos a través de las 

distintas áreas y no al interior de cada una de ellas. En ese caso, las representaciones 

rupestres de la meseta del Strobel destacan aún más en relación a las relevadas en otras 

áreas, dada la muestra disponible. 

Las pinturas del Holoceno tardío 

En varias de las distintas áreas consideradas se han sugerido secuencias temporales 

para las representaciones rupestres relevadas, que fueron resumidas en el Capítulo 4. En 

este acápite se considera brevemente las características de las pinturas que fueron 

asignadas a los últimos 2500 años. 

En el Área del Río Pinturas se registran el Grupo Estilístico C y E (GE C y GE E), además 

del mencionado GE D conformado por los grabados (Gradin 1983; Gradin etal. 1979). El GE C 

(3500-1500 aíios AP) se caracteriza principalmente por abstractos como puntos, zig-zags, 

círculos y trazos, si bien también comprende figurativos como figuras humanas lineales, 

negativos de manos, cuadrúpedos y ñandúes esquemáticos, encontrándose escasamente 

representados en Cueva de las Manos. Por otra parte, el GE E (1500-500 años AP) es 

asimilado al "estilo de grecas" propuesto por Menghin (1957) y su posterior reformulación 

en la Tendencia Abstracta Geométrica Compleja —TAGC- por Gradin (1999), componiéndose 

principalmente por geométricos rectilíneos que forman zig-zags, escalones, almenas y 

grecas, motivos curvilineos y por negativos de manos, además de una baja incidencia de 

otros motivos figurativos. Este último grupo sólo se localizaría en el alero Cárdenas. 

En la cuenca de los lagos Pueyrredón, Posadas y Salitroso las pinturas asignadas a la 

fase de ejecución tardía (1400-1200 años AP) en el sitio Cli incluyen trazos, zig-zags, 

escalonados, almenados, enmarcados, positivos de mano y tridígitos (Aschero 1995). Éstas 

han sido relacionadas con el "estilo de grecas" de Menghin (1957) y el GE E del Área del Río 

Pinturas (Aschero 1995; Gradin etal. 1979). 
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Por otra parte, en el Área del Río Belgrano se definieron el período 4° (3000-2000 

años AP) y el 5° (2000-400 años AP) (Aschero et al. 2005). En el 4° se incluyen negativos de 

mano, guanacos de diseños aberrantes, huemules, silueta y huellas de felino y abstractos 

como alineaciones de puntos, círculos, espirales, etc.. El 5° período se caracterizaría por 

punteados y negativos de mano y contaría con escasos ejemplos. 

A su vez, en la localidad de La María ubicada en la Meseta Central Sur se ha 

caracterizado el Grupo 3 (2200-500 años AP) (Paunero 2009a, 2009b; Paunero etal. 2005), el 

cual está conformado por motivos geométricos rectilíneos, almenados y en zig-zag y por 

negativos de manos y pisadas. Se ha observado que es el grupo con menor cantidad de 

motivos de este espacio. 

En la localidad de El Verano, además de los grabados, se registraron pinturas, algunas 

de las cuales se asignaron al Grupo Estilístico D (1300-400 años AP) definido en ésta y 

asimilado al GE E del Área del Río Pinturas y al estilo de grecas de Menghin (1957). Éste 

comprendería principalmente abstractos lineales, puntiformes, rectilíneos, curvilíneos y 

combinados y positivos de mano (Durán 1983-85). 

Si bien no se ha elaborado una secuencia para las pinturas de la cuenca del lago 

Cardiel, se ha propuesto su asignación al Holoceno tardío mayormente dada la fuerte firma 

tardía demostrada por los fechados disponibles (Goñi et al. 2004). En esta área abundan los 

negativos de mano (Belardi y Goñi 2002; Ferraro y Molinari 2010; Goñi et al. 2005), 

observándose además abstractos como punteados, círculos y almenados y figurativos como 

pisadas de guanaco y felino, tridígitos y  2 guanacos. 

Recapitulando, las pinturas asignadas al Holoceno tardío (últimos 2500 años) en las 

distintas áreas evidencian algunas características comunes. Por un lado, se plantea la 

continuidad de los negativos de manos y la presencia de motivos zoomorfos esquemáticos 

(muchas veces calificados de aberrantes) y algunas pisadas. Por otro lado, en gran parte de 

las áreas se llama la atención sobre la cantidad de motivos abstractos entre los que se 

observan geométricos simples como círculos y punteados y motivos más complejos como 

almenados y escalonados. Así, en varias de ellas se ha sugerido la representación del "estilo 

de grecas" descripto originalmente por Menghin (1957) y  redefinido por Gradin (2001) como 

TAGC. 
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Por otra parte, tal como se mencionó en un apartado anterior, llama la atención que 

en algunas áreas se registraría una menor frecuencia de motivos durante el Holoceno tardío 

en relación con momentos anteriores, entre ellas, el Área del Río Pinturas (Gradin 1983; 

Gradin et al. 1979), el Área del Río Belgrano (Aschero et al. 2005), algunos sectores de la 

Meseta Central Sur como La María (Paunero 2009a, 2009b; Paunero et al. 2005) y  El Verano 

(Durán 1983-85). Por otra parte, en otras como la cuenca de los lagos Pueyrredón-Posadas-

Salitroso (Aschero 1995) y  la Meseta Central Norte (Carden 2008a) se plantea una 

continuidad entre el Holoceno medio y tardío. 

Se debe destacar que, si bien algunos motivos como abstractos simples y pisadas se 

registran tanto grabados como pintados, otros como los motivos geométricos almenados y 

escalonados asignados al "estilo de grecas" han sido documentados en su mayoría pintados. 

La meseta del Strobel en el marco de la dinámica de poblamiento del Holoceno tardío 

En las representaciones rupestres asignadas al Holoceno tardío en las distintas áreas 

se observan algunas tendencias comunes como la variedad de técnicas coexistentes (pintura 

y grabado) y la abundancia de motivos geométricos y pisadas. Por otra parte, se ha 

planteado la continuidad de los negativos de manos y la presencia de motivos zoomorfos 

esquemáticos. 

También se plantean divergencias relacionadas principalmente con el aumento o, por 

el contrario, la disminución en la cantidad de motivos asignados a estos momentos. Así, tal 

como se mencionó antes, algunas áreas como el Área del Río Pinturas (Gradin 1983; Gradin 

et al. 1979), el Área del Río Belgrano (Aschero et al. 2005), algunos sectores de la Meseta 

Central Sur como La María (Paunero 2009a, 2009b; Paunero et al. 2005) y  El Verano (Durán 

1983-85) presentan una menor frecuencia de motivos asignados a estos momentos. Se debe 

destacar que en éstas predominan las representaciones pintadas. Por otra parte, en otras 

como la cuenca de los lagos Pueyrredón-Posadas-Salitroso (Aschero 1995) y  la Meseta 

Central Norte (Carden 2008a) se plantea una continuidad entre el Holoceno medio y tardío. 

Por último, en otras áreas se sostiene una mayor cantidad de motivos asignados al Holoceno 

tardío como en las mesetas abordadas en esta tesis, la Meseta del lago Buenos Aires (Gradin 
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1983, 1996; Gradin et al. 1979) y  la localidad de La Flecha en la Meseta Central Sur (Gradin 

2003). En todas ellas se registra la preponderancia o la presencia exclusiva de la técnica del 

grabado. 

La diferente situación observada para la distribución de las representaciones 

rupestres en general y para la de los grabados en particular, entendiéndose que la mayor 

parte de los mismos datarían de momentos tardíos, permite plantear un potencial cambio 

en la jerarquización de espacios durante el Holoceno tardío. Como se mencionó antes, si 

bien se registran grabados tanto en espacios altos como en bajos, se observa una mayor 

cantidad en mesetas altas. Esto se halla en concordancia con las modificaciones propuestas 

en las estrategias de movilidad de los cazadores-recolectores y con una incorporación plena 

de las mesetas en estos momentos (Goíii 2000, 2010; Goñi y Barrientos 2000, 2004; Goíii et 

al. 2000-2002, entre otros). Por otra parte, se debe tener presente el tipo de soportes 

disponibles en cada una de las áreas, ya que como sostienen Fiore (2006, 2007) y Belardi y 

Goñi (2002) las características del mismo juegan un rol importante en la selección de la 

técnica empleada. Así, los grabados se hallan en mayores frecuencias en aquellas áreas 

donde el soporte disponible son basaltos duros de grano fino (Goñi y Belardi 2010). 

Como se expuso antes, la mayor parte de los grabados en las distintas áreas han sido 

asimilados al estilo de pisadas definido por Menghin (1957) y  al GE D planteado en el Área 

del Río Pinturas (Gradin 1983; Gradin et al. 1979). Éstos generalmente han sido 

caracterizados como un conjunto relativamente uniforme de imágenes grabadas asignadas 

al Holoceno tardío que permiten observar la circulación de los mismos grupos siguiendo su 

circuito de movilidad anual . Así, Gradin (1996: 177) dice "La vinculación estilística entre los 

diversos sitios que presentan grabados de pisadas en Patagonia centro-meridional pensamos 

que constituye un buen indicador de los desplazamientos estacionales de los aborígenes que 

las realizaron". 

La comparación llevada a cabo en páginas anteriores de los tipos de motivos 

representados en los grabados plantea en general una gran similitud entre las áreas sobre 

todo en los tipos más frecuentes y principalmente en los abstractos. De esta manera, las 

semejanzas observadas, tanto en tipos de motivos como técnicas, permite seguir pensando 

en términos de circulación de información entre las áreas consideradas, si bien no 

necesariamente en todos los casos de poblaciones. 
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Sin embargo, también se observan diferencias entre los grabados de las distintas 

áreas en términos de la distribución espacial de sitios/localidades y motivos, porcentajes 

variables de los tipos más frecuentes (principalmente figurativos) y la presencia/ausencia de 

tipos de motivos escasos. 

En el contexto descripto cabe evaluar en una escala macroregional el rol de la meseta 

del Strobel en las estrategias de los grupos cazadores-recolectores del Holoceno tardío. En 

primer lugar, cuando se consideró la totalidad de los sitios/localidades con representaciones 

registradas en la porción de la provincia de Santa Cruz analizada, se observó que la meseta 

del Strobel se posiciona en cuarto lugar, después del la Meseta Central Sur, el Área del Río 

Pinturas y la Meseta Central Norte, todas ellas áreas que cuentan con una trayectoria más 

larga de investigaciones arqueológicas y para las que se dispone de evidencias de 

poblamiento humano desde la transición Pleistoceno/Holoceno y el Holoceno temprano. Por 

otra parte, la meseta del Strobel destaca en la comparación por la cantidad de motivos 

relevados en ella. Además, cabe recordar que por el momento sólo se ha prospectado 

alrededor del 7.5% de la misma. 

La meseta del Strobel fue caracterizada como uno de los espacios donde predominan 

los grabados, en conjunto con las restantes mesetas altas y con la cuenca del lago Viedma y 

la margen norte del río Santa Cruz. En cuanto a los grupos de motivos definidos, se destacó 

la presencia de todos ellos en esta meseta, observándose una mayor frecuencia de pisadas y, 

en comparación con las demás mesetas altas, el mayor porcentaje de guanacos. 

No obstante, la importancia de la meseta del Strobel se hizo aún más evidente 

cuando se evaluaron la distribución y variedad de motivos solamente dentro de los 

grabados. Así, este espacio resalta como el que presenta una mayor cantidad de 

sitios/localidades con grabados y de motivos realizados mediante esta técnica. Al 

considerarse los tipos de motivos, se observó que esta meseta es la única área donde se 

encuentra toda la variedad tanto de abstractos como figurativos, hallándose representados 

de manera más balanceada los distintos tipos. 

Por otra parte, se evidenció que gran parte de las áreas que presentan pinturas 

asignadas al Holoceno tardío postulan una menor cantidad de representaciones ejecutadas 

en este lapso temporal. Los tipos de motivos descriptos, que incluyen geométricos simples 

(círculos, puntos, trazos, etc), negativos de mano, pisadas y zoomorfos esquemáticos, se 
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observan también en la meseta del Strobel. No obstante, cabe observar que en este espacio 

no se registran motivos almenados o escalonados de gran complejidad como los que han 

sido considerados parte del estilo de grecas (Menghin 1957), del GE E (Gradin 1983; Gradin 

et al. 1979) o TAGC (Gradin 1999). Las únicas excepciones están constituidas por escasos 

motivos registrados en K25 y K27 (ver por ejemplo Figura 11.40 del Apéndice II) y la placa 

grabada mencionada en el Capítulo 4 (Figura 4.2). Así, como línea futura de investigación, 

será de interés reflexionar sobre esta problemática, ya que si bien estos motivos se localizan 

en áreas cercanas con cronologías posteriores a 1500 años AP (Aschero 1995; Gradin 1983; 

Gradin et al. 1979, entre otros) y en la meseta bajo estudio se observan claras evidencias de 

ocupación durante esos momentos, estos motivos se hallan prácticamente ausentes en este 

espacio. Asimismo, se debe evaluar la posibilidad de que los diseños tipo "grecas" hallan sido 

ejecutados en Patagonia meridional en tiempos más tardíos en relación con el uso del 

caballo, después del contacto con poblaciones europeas, cuando las mesetas son 

abandonadas o utilizadas de manera más esporádica (ver desarrollo en acápite "Tendencias 

temporales"). 

A partir de la información disponible, se sostiene que las representaciones rupestres 

de la meseta del Strobel se caracterizan por una mayor cantidad y densidad y por la 

presencia de una gran variedad de tipos de motivos, reuniendo gran parte de la diversidad 

observada en las áreas de investigación cercanas. Se destaca que toda la variedad registrada 

en las mismas es representada en esta meseta mediante la técnica del grabado. A futuro se 

espera ahondar en esta comparación mediante la consideración de los distintos diseños, de 

manera semejante a la realizada entre la meseta del Strobel, la del Guitarra y las de SA y CC. 

De esta manera, el análisis realizado apoya las hipótesis propuestas en el Capítulo 2 

referidas a que "Durante el Holoceno tardío, en función del nuevo escenario ambiental y de 

la disponibilidad de recursos, la meseta del Strobel habría sido un espacio particularmente 

privilegiado para la circulación de información entre los grupos cazadores-recolectores en 

una escala espacial amplia" y a que la misma habría actuado como un espacio de 

convergencia poblacional durante ese lapso temporal (Belardi y Goñi 2006; Goñi et al. 

2007a), 
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Regionalización? 

Durante el Holoceno tardío se ha propuesto que en Patagonia meridional se daría 

una ocupación efectiva de los espacios (Borrero 1989, 1989-90, 1994-95). De acuerdo con 

Borrero (1994-95), ésta se caracterizaría por una distribución demográfica que se halla por 

debajo de la capacidad de sustento local, una utilización intensiva de los espacios y una 

variedad de los roles atribuidos a los mismos. Plantea que, bajo ciertas condiciones de 

distribución y densidad de los recursos, podría involucrar un comportamiento territorial. 

Por otra parte, Goíi y colaboradores (GoPíi 2000, 2010; Goñi y Barrientos 2004; Goñi 

et al. 2000-2002) han planteado durante estos momentos y en coincidencia con la 

desecación ambiental documentada (Stine 1994; Stine y Stine 1990) un nucleamiento y 

reducción de la movilidad residencial de los grupos cazadores-recolectores en cuencas bajas 

y un aumento del rango de acción logístico, incorporando plenamente a las mesetas altas a 

los circuitos de movilidad. Así, se ha sugerido en estos momentos un cambio en la 

interacción social de los grupos humanos. 

Partiendo del concepto de territorio propuesto por Dyson-Hudson y Smith (1978) 

referido al área ocupada por un individuo o grupo de manera más o menos exclusiva a través 

de la repulsión mediante abierta defensa o alguna foma de comunicación (ver mayor 

desarrollo en el Capítulo 5), a continuación se considera una potencial regionalización social 

en Patagonia meridional durante el Holoceno tardío a partir de las representaciones 

rupestres. Como se vió en el Capítulo 5, el arte rupestre ha sido empleado en numerosas 

ocasiones desde diversos marcos teóricos en las discusiones sobre interacción social (Barton 

et al. 1994; Berenguer 2004; Bradley et al. 1994; David y Lourandos 1998, 1999; Jochim 

1983; Quinlan y Woody 2003; Taçon 1994, entre otros). 

En particular, en el caso de estudio se observaron tanto semejanzas como diferencias 

en el arte rupestre de momentos tardíos de las distintas áreas de investigación. Las 

similitudes refieren a la presencia de los mismos grupos y tipos de motivos en las distintas 

áreas. Por otra parte, las diferencias se relacionan, en primer lugar, con las técnicas 

empleadas, hecho que ha sido principalmente explicado por las distintas características de 

los soportes utilizados (Belardi y Goñi 2006; Goñi y Belardi 2010). Además, se observa una 

distribución heterógenea de Sitios y motivos, resaltando la meseta del Strobel, tal cual se 
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planteó más arriba. Por último, se ha observado que se registran diferentes frecuencias de 

los tipos de motivos más abundantes. 

Carden y colaboradores (Carden 2008a, 2008b; Carden et al. 2009) plantean que en 

Patagonia meridional durante los últimos 3500 años se ampliarían las redes de interacción 

social y aumentarían los sentidos de la circulación de información, dada una demografía más 

alta y la mayor cantidad de territorios ocupados. Así, consideran que las diferencias de 

frecuencias de algunos de los tipos de motivos figurativos serían indicadores de una 

demarcación de territorios permeables en el marco de redes sociales abiertas, sin implicar 

necesariamente una defensa activa y un control del acceso. Sostienen que la idea de 

tenencia puede ser mejor abordada si se considera la jerarquización de los distintos tipos de 

motivos al interior de un estilo, más que el estilo en sí mismo. 

Se coincide con Carden y colaboradores en lo referido a una mayor circulación de 

información durante el Holoceno tardío, ya que se entiende que, dadas las nuevas 

condiciones ambientales y demográficas, se registraría una mayor importancia de la 

movilidad de redes e informacional (sensu Whallon 2006). En esas circunstancias, el arte 

rupestre puede ser entendido como una forma de comunicación (sensu Aunger 2009) y 

como uno de los mecanismos de aprendizaje social que habrían permitido lidiar con el nuevo 

contexto ambiental y social. Sin embargo, se sostiene que las diferencias de frecuencias de 

los distintos tipos de motivos más probablemente sean el producto de un distanciamiento 

geográfico de distintos segmentos de una población, en función del nucleamiento propuesto 

para el Holoceno tardío en Patagonia meridional, y no el resultado de una regionalización 

social. Si bien los cambios paleoclimáticos y un posible aumento demográfico habrían 

llevado a modificaciones en la movilidad y subsistencia de los grupos cazadores-recolectores, 

no se habría expresado un definición de límites sociales y/o competencia intergrupal a través 

de una regionalización de los motivos rupestres. 

De todas maneras, se entiende que la problemática de una regionalización social 

durante el Holoceno tardío es una cuestión que no está zanjada. Por un lado, cabe tener 

presente que casi todas las discusiones sobre este tema refieren a la distribución de motivos 

figurativos, planteándose la utilidad de profundizar en la variedad de los abstractos, que 

predominan en la mayor parte de los conjuntos. Además, es necesario más adelante 

ahondar en las comparaciones de las representaciones rupestres de las áreas a partir de la 
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variedad de diseños dentro de cada tipo de motivo. Por ejemplo, la información proveniente 

de las mesetas abordadas en esta tesis sugiere que, mientras la variedad de diseños de 

guanacos responde a diferentes asignaciones temporales, al interior de las pisadas, 

incluyendo tridígitos, huellas de felino y huellas humanas, se evidencia una gran variabilidad 

de diseños pero con similar cronología. En estos últimos casos se podría ahondar en la 

distribución espacial de los mismos en la macroescala y reevaluar la posibilidad de una 

regionalización social. 

Por otra parte, se debe tener presente la posibilidad de que las conductas de 

demarcación de territorios se hallan expresado mediante otros medios, algunos de los cuales 

podrían no haber tenido un correlato arqueológico. Así, por ejemplo, es de interés 

considerar de manera complementaria las características de otras líneas de evidencias 

arqueológicas como es el caso de los entierros tipo chenque. Éstos comparten una serie de 

características con las representaciones rupestres que se consideran de utilidad para evaluar 

la baja movilidad y potencial territorialidad de los grupos humanos. Entre ellas se cuentan el 

estar "atadas" a determinados rasgos del paisaje, lo cual les otorgaría una base territorial 

implícita (sensu David y Lourandos 1998 y  Taçon 1994), el uso de las rocas que permitiría una 

gran permanencia a la información transmitida con un mantenimiento casi nulo y la gran 

visibilidad que implicaría el alcance a un segmento importante de la población. Numerosos 

investigadores consideran que el análisis de las prácticas mortuorias, específicamente, en 

relación a la presencia de cementerios o áreas formales de entierro, es una línea de abordaje 

apropiada para el estudio de la territorialidad (Chapman 1981; Goldstein 1981; Pardoe 1988; 

Saxe 1970) y/o baja movilidad (Barrientos 2002). 

Como se describió en el Capítulo 4, en la macroregión analizada los chenques, 

datados en su totalidad durante el Holoceno tardío, se concentran principalmente en la 

cuenca baja de los lagos Pueyrredón, Posadas y Salitroso que puede ser ocupada a lo largo 

de todo el año y que ha sido caracterizada como de uso residencial (GoFli 2000, 2010; Goñi y 

Barrientos 2000, 2004; Goñi et al. 2000-2002). De esta manera, los chenques podrían ser un 

indicador de baja movilidad y probablemente territorialidad en ese espacio bajo. 

Por otra parte, como se demostró previamente las representaciones rupestres del 

Holoceno tardío se hallan ampliamente distribuidas, si bien de manera heterogénea, 

habiéndose destacado a la meseta del Strobel por la cantidad, densidad y variedad de 
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motivos registrados. Así, se consideró que la misma era un espacio privilegiado para la 

circulación de información en esos momentos, planteándose como un espacio de 

convergencia poblacional (Belardi y Goñi 2006; Goñi et al. 2007a). Estas particularidades de 

este espacio son aún más relevantes porque, como se mencionó antes, por sus 

características ambientales, puede ser solamente ocupada en primavera-verano, habiéndose 

propuesto su uso logístico y estacional. 

Al considerar en conjunto las dos líneas de evidencia (chenques y representaciones 

rupestres), se observa que, si bien comparten una serie de características, presentan una 

distribución diferencial en la macroregión analizada. Los contextos espaciales en los que se 

ubica la mayor densidad de cada una de ellas son distintos, espacio bajo/residencial en un 

caso y espacio alto/logístico en otro. De esta manera, como Quinlan y Woody (2003) 

plantean para el caso del arte rupestre, si el contexto y, por consiguiente, los destinatarios 

de la información transmitida varían es muy probable que el uso dado al medio material sea 

distinto, es decir, que el tipo de información que se desea comunicar sea diferente. 

Así, se puede plantear como hipótesis a contrastar que los entierros y las 

representaciones rupestres podrían ser indicadores de distintos tipos de información y 

distintos tipos de estrategias empleadas a lo largo del ciclo anual por los grupos cazadores 

recolectores de las áreas analizadas. En los momentos más duros del año se privilegiaría la 

baja movilidad residencial y redes sociales más cerradas, de manera que los chenques del 

lago Salitroso podrían ser una de las formas de comunicación para asegurar el acceso a 

determinados recursos, es decir, un indicador de territorialidad. Por otra parte, en 

primavera-verano, cuando los recursos se hayan más dispersos, se ampliarían los rangos de 

acción de los grupos logísticos y se favorecerían redes sociales abiertas y la fluidez en la 

circulación de información. Las representaciones rupestres de la meseta del Strobel pueden 

ser así comprendidas como un indicador de convergencia poblacional y circulación de 

información en el marco de la movilidad informacional y de redes (sensu Whallon 2006) 

llevada a cabo de manera simultánea con la movilidad logística y estacional previamente 

postulada (Belardi y Goñi 2006; Goñi 2000, 2010; Goñi etal. 2000-2002). De esta manera, las 

estrategias de movilidad empleadas por las poblaciones en este sector de Patagonia 

meridional durante el Holoceno tardío en el marco de la desecación ambiental documentada 
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podrían implicar tanto la retracción como la ampliación de las redes sociales a lo largo del 

a no. 

SINTESIS 

En este capítulo se evaluaron las hipótesis planteadas al comienzo de esta tesis a 

partir de la información presentada sobre las representaciones rupestres de las mesetas del 

Strobel, del Guitarra y de San Adolfo y Cardiel Chico. 

En primera instancia, se consideraron las distintas pátinas y superposiciones 

registradas en las mesetas y se planteó una secuencia de ejecución de las representaciones 

rupestres analizadas. Así, se observó que mientras algunos tipos de motivos y diseños 

habrían sido elaborados a lo largo de toda la secuencia, otros habrían tenido cronologías 

más acotadas. Asimismo, se registraron diferencias en cuanto a las técnicas utilizadas en 

cada uno de los momentos. Se sugirió que esta secuencia es de utilidad para el estudio de 

todas las mesetas analizadas, a pesar de lo cual se observaron algunas diferencias. La 

secuencia propuesta para el arte rupestre fue contrastada con la cronología disponible tanto 

de grano grueso como fino, proveniente de las restantes líneas de evidencia. Además, ésta 

fue evaluada a la luz de las secuencias propuestas en otras áreas de investigación en una 

escala macroregional. 

Se propuso que las mesetas posiblemente hayan sido exploradas por los grupos 

cazadores-recolectores durante el Holoceno temprano sin que queden evidencias de su 

paso. Éstas habrían sido posteriormente colonizadas durante el Holoceno medio, a partir de 

ca. 5000 años AP. En este momento se habría iniciado la ejecución de las representaciones 

rupestres en las mesetas. Más adelante, después de 2500 años AP y en coincidencia con una 

desecación ambiental, se encontrarían evidencias de una ocupación efectiva de las mesetas, 

con una gran cantidad y diversidad de motivos rupestres asignados a estos momentos. A 

partir del siglo XVI d. C. se habrían comenzado a operar cambios en tas estrategias de tos 

grupos cazadores-recolectores, que habrían conducido a un abandono o uso esporádico de 

las mesetas. 
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Luego se abordó la variabilidad al interior de cada una de las mesetas estudiadas, 

considerándose las semejanzas y diferencias de las representaciones rupestres. Más allá de 

las tendencias comunes, en todas ellas se detectaron diferencias entre los sitios/localidades 

referidas a la cantidad de representaciones, la presencia y frecuencia de determinados tipos 

de motivos, las técnicas, las pátinas y las superposiciones. Se planteó que éstas pueden ser 

parcialmente explicadas por un uso diferencial y complementario de distintos espacios al 

interior de cada meseta, tal como fuera observado para la tecnología lítica. No obstante, se 

aclaró que otros factores deben de haber afectado asimismo la distribución de las 

representaciones rupestres, lo cuales deberán ser evaluados a futuro. 

Además, se discutieron las potenciales vías de circulación al interior de la meseta del 

Strobel en un eje norte-sur. Se sostuvo que la comparación de la distribución y densidad de 

las representaciones, las categorías de motivos, la mayor parte de los tipos de motivos, las 

técnicas, las pátinas y las superposiciones en los dos sectores de esta meseta sugieren un 

uso del espacio intenso y redundante de características similares en ambos sectores. Sin 

embargo, además se identificaron algunas diferencias entre los mismos, relacionadas 

principalmente con la distribución de algunos de los tipos de motivos y diseños. Si bien éstos 

permitieron sugerir algunas tendencias, se señaló la necesidad de continuar las 

prospecciones en la meseta del Strobel en un eje este-oeste y en las mesetas del Guitarra y 

de SA y CC. 

La tercera hipótesis evaluada ampliaba la escala espacial de la comparación, haciendo 

referencia a un posible uso diferencial de cada una las distintas mesetas estudiadas, Así, se 

consideraron las semejanzas y diferencias entre ellas evidenciadas en las representaciones 

rupestres y en otras líneas de evidencia. Las similitudes en la tecnología y la alta cantidad y 

densidad de representaciones rupestres apoyaron la propuesta previamente formulada en 

relación con un uso logístico y estacional de las mismas principalmente durante el Holoceno 

tardío (Belardi y Goñi 2006; Goñi etal. 2010). Además, a partir de la presencia de los motivos 

rupestres y las semejanzas en los tipos y diseños registradas en las distintas mesetas, se 

propuso que todos estos espacios habrían cumplido un rol importante en la movilidad 

informacional y de redes de los grupos cazadores-recolectores de Patagonia meridional 

durante el Holoceno tardío y, probablemente, también desde el Holoceno medio. 
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Por otra parte, se observaron diferencias entre las mesetas, destacando la del Strobel 

por la cantidad, densidad y variedad de motivos y técnicas registrados. Así, se planteó que 

este espacio habría presentado una mayor jerarquía en los circuitos de movilidad de las 

poblaciones en función de sus características ambientales más óptimas (menor altitud, 

mayor número de lagunas, mayor cantidad de recursos vegetales y animales y ubicación 

estratégica). 

Por último, se consideraron las mesetas abordadas y la del Strobel, en particular, en 

el contexto de las áreas de investigación cercanas en una escala macroregional. Primero se 

evaluaron la totalidad de las representaciones rupestres en ellas y luego se profundizó en la 

comparación al considerar los grabados y las pinturas asignadas al Holoceno tardío. Se 

observó que la meseta del Strobel destaca por la cantidad de sitios/localidades y motivos, 

por la diversidad de grupos y tipos tanto abstractos como figurativos y por la representación 

más balanceada de los mismos. Así, se entiende que este espacio reúne la mayor parte de 

los disefios registrados en áreas cercanas. Se sostuvo que la información presentada apoya 

la idea de la convergencia poblacional y la circulación de información en la meseta del 

Strobel durante el Holoceno tardío. 

La comparación de las representaciones rupestres asignadas a momentos tardíos en 

las distintas áreas permitió asimismo evaluar una potencial regionalización social en ese 

lapso temporal. Se sugirió que las diferencias registradas en términos de los porcentajes 

variables de los tipos más frecuentes (principalmente figurativos) y la presencia/ausencia de 

tipos de motivos escasos responderían a un distaciamiento geográfico de distintos 

segmentos de un población y no a una regionalización social. Sin embargo, se sostuvo que la 

problemática debe ser profundizada a partir de la consideración de otros aspectos de las 

representaciones rupestres y de otros componentes del registro arqueológico. Así, la 

comparación de la distribución espacial de motivos rupestres y entierros humanos llevó a 

plantear la hipótesis de una ampliación y retracción de las redes sociales a lo largo del ciclo 

anual de los cazadores recolectores. Esta deberá ser contrastada a futuro a partir de otras 

líneas de evidencia. 

Para concluir, el análisis de las representaciones rupestres de las mesetas abordadas 

permitió evaluar las estrategias implementadas por los grupos cazadores recolectores y 

considerar su variabilidad tanto en una escala espacial como temporal. De esta manera, se 
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plantearon diferentes pulsos de poblamiento en estos espacios, así como un uso diferencial 

tanto de cada una de las mesetas como al interior de las mismas. Por último, se destacó el 

rol de la meseta del Strobel, en particular, en la dinámica de poblamiento del sector 

considerado de la provincia de Santa Cruz durante el Holoceno tardío. 
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Capítulo 11 

CONSIDERACIONES FINALES 

En esta tesis se presentaron los resultados del análisis de las representaciones 

rupestres de las mesetas del Strobel, Guitarra, San Adolfo y Cardiel Chico ubicadas en el 

centro-oeste de la provincia de Santa Cruz. Éstos fueron integrados con la información 

disponible sobre el ambiente y las restantes líneas de evidencia arqueológicas. Se 

destacaron las dimensiones de la muestra considerada que incluyó 44 sitios y localidades, 

6801 motivos, 10.429 elementos, 1200 UT y  1439 superposiciones, la mayor parte de los 

cuales fueron relevados en la meseta del lago Strobel. El estudio de estas representaciones 

fue abordado en distintas escalas espaciales desde la meso a la macroregión (sensu Dincauze 

1987, 2000). 

La evaluación del arte rupestre, en tanto componente del registro arqueológico, 

resultó de suma relevancia para una aproximación a las estrategias de movilidad y 

circulación de información empleadas por los grupos cazadores-recolectores en el centro-

oeste de Santa Cruz, principalmente durante el Holoceno tardío. De esta manera, se 

desarrollaron distintas temáticas que son de interés a las investigaciones arqueológicas de 

Patagonia meridional. En primera instancia, se reevaluó la profundidad temporal de las 

ocupaciones humanas en las mesetas altas, considerándose la presencia de evidencias al 

menos desde el Holoceno medio. En particular, en lo referido a las representaciones 

rupestres, se postuló la ejecución de grabados a partir de ese momento. 

Por otra parte, se demostró que las mesetas altas no fueron ocupadas de manera 

homogénea, sino que se observó la existencia de variabilidad al interior de las mismas, tanto 

en los motivos rupestres como otras líneas de evidencia. Así, se avaló un uso diferencial y 

complementario de distintos sectores al interior de estas mesetas. 

Asimismo, se replanteó el rol de las mesetas altas en la dinámica del poblarniento ya 

que, sumado al uso logístico y estacional como campo de caza de guanacos a fines de 

primavera y verano propuesto, se resaltó su importancia en los circuitos de la movilidad 

informacional y de redes de los grupos humanos (sensu Whallon 2006). Así, estas son 
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entendidas como potenciales vías de circulación de información, poblaciones y/o bienes que 

se hayan disponibles de manera estacional. 

Se observó además una utilización diferencial de las distintas mesetas, relacionada al 

menos en parte con las características geográficas y ambientales de cada una de ellas. Se 

resaltó la meseta del Strobel tanto por sus características ecológicas y geográficas que 

resultaban un emplazamiento óptimo para su aprovechamiento por parte de cazadores, 

como por la cantidad, densidad y variedad de representaciones rupestres. De esta manera, 

se postuló que este espacio habría presentado una mayor jerarquía para los cazadores-

recolectores. Luego se amplió la escala de la comparación considerándose las áreas de 

investigación donde también se abordó esta línea de evidencia en la macroregión. Las 

características del arte rupestre de esta meseta destacaron también en esta instancia, 

apoyando la importancia de este espacio en escalas espaciales amplias y la idea de una 

convergencia poblacional en la misma durante el Holoceno tardío. 

Además, la información presentada permitió evaluar una potencial regionalización 

social durante el Holoceno tardío. Si bien se sostuvo que ésta no es avalada por las 

representaciones rupestres consideradas, se destacó la relevancia de contemplar otras 

variables, así como otros componentes del registro arqueológico, para continuar con su 

discusión. 

Se debe resaltar que en la investigación realizada se identificaron tendencias en las 

que se espera profundizar a partir de nuevos trabajos que aborden nuevos aspectos del 

registro arqueológico. Así, como líneas futuras de investigación, se plantea profundizar en la 

diversidad de disePios de los motivos abstractos, afinar las tendencias temporales propuestas 

para las representaciones rupestres mediante el estudio de nuevas variables, ahondar en la 

variabilidad al interior de las mesetas y en las vías de circulación y acceso con nuevos 

trabajos de campo y considerar el uso del espacio al interior de los sitios/localidades 

identificados y el emplazamiento de los distintos tipos de motivos. 

Para finalizar, se entiende que uno de los mayores aportes de esta tesis es el 

abordaje de la problemática del poblamiento de las mesetas altas por parte de los 

cazadores-recolectores en escalas espaciales amplias mediante una importante muestra de 

motivos rupestres relevados en diversos espacios de estas características. 
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Así, se destaca el rol de las representaciones rupestres, las cuales, en conjunto con 

las restantes líneas de evidencia, han permitido ahondar en la comprensión de la dinámica 

de poblamiento en Patagonia meridional. Además, se debe resaltar que estas 

representaciones plantean asimismo nuevos problemas e interrogantes abriendo nuevos 

campos de investigación y demostrando ser de fundamental importancia para los trabajos 

que abordan el estudio de la arqueología patagónica de una manera integral. 
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CM1    CM2   CM3  CM4 CM5 Total 

Categoría Tipo de motivo K24 K33 K35 1(59 K66 K68 K32 K34 K36 K48 1(49 K50 K22 K25 Norte 

Caóticos  2,22% 8,33%  5,00% 5,08%  5,14% 2,51% 11,38% 7,78% 4,08% 5,14% 

Círculo 14,29% 4,44% 57,14% 50,00% 50,85% 34,92% 6,52% 12,54% 5,02% 23,95% 3,89% 15,92% 13,70% 

Cruz  2,22%  0,32%  0,60% 0,39% 0,73% 0,49% 

Espiral  2,17%  0,60% 0,19% 0,10% 0,16% 

Geométrico complejo  8,33%  1,69% 1,59%  0,96% 1,26% 1,20% 1,56% 1,78% 1,47% 

Línea curva  8,33%  1,59%j 8,70% 5,47% 3,77% 5,99% 4,67% 3,56% 4,08% 

Línea quebrada  2,22% 8,33% 14,29% 5,00%  9,52% 2,17% 4,18% 335% 5,39% 3,50% 2,93% 3,55% 

Línea recta 14,29% 11,11% ______ ______ ______ 5,08% 4,76% 10,87% 17,36% 15,48% 10,18% 24,51% 11,10% 14,59% 

Línea sinuosa  6,67%  100% 14,29%  3,39% 17,46% 6,52% 7,07% 10,46% 1,20% 4,09% 6,39% 6,20% 

< Punteados 14,29% 6,67% 8,33%  5,08% 3,17% 4,35% 7,72% 7,95% 8,38% 9,34% 5,13% 6,81% 

Radial  1,69%  0,96%  0,97% 2,09% 1,18% 

Reticulado  0,42% 0,60% 0,97% 0,42% 0,45% 

Semicírculo  6,67% 25,00%  15,00% 13,56% 20,63% 19,57% 7,72% 5,86% 10,78% 5,45% 10,05% 8,93% 

Subcircular  8,33%  1,59% 2,17% 0,96% 2,51% 0,60% 0,97% 1,99% 1,51% 

Trazo 7,14% 6,67% 125,00% 114,29% 15,00% 3,39% 4,76% 4,35% 15,11% 10,46% 9,58% 12,06% 10,16% 10,80% 

Otros abstractos  2,22%  2,17% 0,64%  0,60% 0,58% 1,05% 0,73% 

Total Abstracto 50,00% 51,11% 100% 100% 100% 90,00% 89,83% 100% 69,57% 86,17% 69,04% 91,02% 80,93% 77,49% 79,78% 

a Figura humana  0,84% 0,33% 

Huella humana  17,78%  2,17% 4,50% 8,37% 0,60% 2,72% 3,04% 3,55% 
E 

Mano 50,00% 2,22%  0,42%  0,58% 0,10% 0,53% 

Total Antropomorfo 50,00% 20,00%  2,17% 4,50% 8,79% 0,60% 3,31% 3,98% 4,40% 

Caballo  0,10% 0,04% 

Escena  0,58% 0,10% 0,16% 

o Guanaco  4,35%  6,42% 1,15% 1,88% 

Huella de caballo  0,21%j 0,08% 

Huella de felino  6,67%  1,69%  13,04% 2,89% 12,13% 6,59% 3,70% 8,27% 6,40% 

NJ Huella de guanaco  0,32%  0,39% 0,63% 0,37% 

Matuasto  11,11%  5,00% 1,69%  2,57% 2,93%  0,39% 1,88% 1,71% 

Piche  2,22%  0,21% 0,12% 
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Tridígito  8,89%  5,00% 6,78% 10,87% 3,54% 7,11% 1,80% 3,89% 5,86% 4,93% 

Zoomorfo indet. 0,39% 0,10% 0,12% 

Total Zoomorfo  28,89%  10,00% 10,17% 28,26% 9,32% 22,18% 8,38% 15,76% 18,53% 15,82% 

Total general % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

TotalgeneraiN 14 45 12 1 7 20 59 63 46 311 239 167 514 955 2453 

Tabla 1.1: Tipos de motivos por sitio/localidad en el sector norte de la meseta dei Strobel. 
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CM1 CM2 CM3 CM4 CMI Total 

Categoría Tipo de motivo 612 <13 K15 K16 K17 K38 K40 Kl K7 K39 K71 Kil K28 637 645 1<47 K27 K26 Sur 

Caóticos 7,89% 5,56% 3,85% 7,69% 15,38% 3,80% 7,02% 3,80% 3,68% 4,08% 286% 3,38% 8,14% 9,78% 6,96% 

Circulo 50,00% 50,00% 63,16% 34,38% 33,33% 15,38% 38,46% 7,14% 30,77% 16,46% 24,56% 20,89% 23,53% 24,49% 20,57% 12,78% 13,31% 20,61% 19,28% 

Cruz 1,27% 1,27% 0,59% 0,74% 0,51% 

Espiral 7,14% 2,21% 1,02% 171% 0,38% 0,89% 0,63% 0,76% 

Geométrico complejo 5,56% 1,27% 5,88% 1,71% 3,01% 1,78% 0,53% 1,38% 

Línea curva 6,25% 11,54% 8,86% 3,51% 316% 0,74% 7,14% 1 	8,001/5 4,14% 5,03% 3,05% 4,17% 

Línea quebrada 3 , 85% 19% 6,33% 1,75% 4,43% 0,00% 6,86% 1,88% 4,73% 3,15% 3,44% 

Línea recta 50,00% 5,26% 25,00% 11,11% 7,69% 7,69% 21,43% 15,38% 10,13% 8,77% 12,66% 9,56% 12,24% 9,71% 13,91% 13,91% 11,25% 12,10% 

Línea sinuosa 37,50% 2,63% 3,13% 11,11% 3,85% 7,59% 3,51% 5,06% 0,74% 8,16% 13,14% 7,14% 3,85% 4,10% 5,07% 

Punteados 7,69% 7,69% 3,80% 7,02% 2,53% 4,41% 4,08% 5,14% 6,77% 5,47% 2,63% 4,06% 

Radial 12,50% 1 0,63% 1,14% 0,75% 0,74% 0,11% 0,43% 

Reticulado 2,63% 6,25% 7,14% 1 1,02% 1 	1,14% 3,70% 3,79% 2,46% 

Semicírculo 2,63% 6,25% 16,67% 23,08% 15,38% 7,14% 15,38% 8,86% 8,77% 12,03% 3,68% 5,10% 12,00% 4,89% 4,73% 6,62% 6,78% 

Subcircuíar 2,53% 3,51% 1,90% 9,56% 1,02% 1,14% 1,88% 2,22% 2,63% 2,46% 

Trazo 13,16% 3,13% 23,08% 7,69% 7,69% 8,86% 10,53% 11,39% 3,68% 11,22% 6,86% 8,65% 13,17% 10,30% 10,250/5 

Otros abstractos 5,56% 1,75% 1,90% 2,94% 1,02% 0,57% 2,63% 1,63% 0,53% 1,27% 

Total Abstracto 100% 100% 97,37% 84,38% 88,89% 92,31% 84,62% 64,29% 92,31% 79,75% 80,70% 81,65% 70,59% 80,61% 92,57% 72,18% 83,88% 80,55% 81,38% 
o 
E Figura humana 

g H ael la humana 8,86% 5,70% 8,82% 1,02% 6,77% 4,10% 3,12% 

. Mano 8,09% 6,02% 0,11% 1,01% 

Total Antropomorfo 	 - 8,86% 1 	5,70% 16,91% 1,02% 12,78% 4,21% 4,13% 

Caballo 

Escena 7,14% 1,75% 0,57% 0,15% 0,14% 

' Guanaco 15,63% 15,38% 3,80% 1,75% 1,90% 0,74% 7,14% 0,38% 10,06% 9,36% 6,52% 
o 
E 
o Huella de caballo 

Huella de felino 2,63% 5,56% 3,85% 14,29% 5 5,70% 5,15% 6,12% 5,14% 8,65% 3,11% 1,47% 3,66% 

Huella de guanaco 0,63% 0,74% 0,44% 0,21%  

Matuaato 3,85%  0,63%  
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P!che 

Tridígito 556% 14,29% 7,69% 1,279/ 7,02% 380% 5,88% 5,10% 1,71% 4,89% 1,63% 2,00% 2,68% 

Zoomorfo indet. 0,32% 0,11% 

Tota! Zoomorfo 2,63% 15,63% 11,11% 7,69% 15,38% 35,71% 7,69% 11,39% 19,30% 12,66% 12,50% 18,37% 7,43% 15,04% 16,12% 15,25% 14,49% 

Tota! genera! % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total genere! N 2 8 38 32 18 26 13 14 13 79 57 158 136 98 175 266 676 951 2760 

Tabla 1.2: Tipos de motivos por sitio/localidad en el sector sur de la meseta del Strobel. 
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CG  Total CG CP7 GUI20 

CM1 CM2 CM3 _C M1 2_ 
Total 

general 

Categoría Tipo de motivo CGIO CG14 CG15 CG16 CG17 CG18 CG2 CG20 CG21 CG4 CG6 CG7 CG9 CG1 CG11 CG3 CP7 GUI20 

Caóticos 8,70% 33,33% 6,25% 11,11% 10,53% 4,69% 12,00% 6,61% 7,73% 6,06% 16,67% 8,89% 

Círculo 50,00% 33,33% 50,00% 21,74% 37,50% 37,78% 33,33% 26,32% 15,63% 4,00% 13,22% 18,23% 9,09% 16,67% 17,35% 

Cruz 6,25% 2,22% 0,55% 3,03% 0,65% 

Geométrico complejo 2,22% 1,56% 0,83% 0,83% 0,65% 

Línea curva 25,00% 13,04% 6,25% 4,44% 5,26% 3,13% 6,00% 11,57% 7,46% 3,03% 1,52% 6,29% 

Línea quebrada 50,00% 25,00% 4,35% 50,00% 6,25% 15,79% 3,13% 4,00% 2,48% 4,14% 6,06% 1,52% 3,90% 

Línea recta 25,00% 100% 8,70% 56,67% 18,75% 10,53% 20,31% 34,00% 14,05% 16,02% 33,33% 22,73% 18,22% 

Línea sinuosa 25,00% 7,81% 2,00% 6,61% 4,14% 6,06% 7,58% 4,77% 

Punteados 4,35% 2,22% 2,00% 0,83% 1,10% 3,03% 1,08% 

Radial 0,83% 0,28% 1,52% 0,43% 

Reticulado 5,26% 1,56% 6,00% 1,65% 1,93% 6,06% 2,39% 

Semicírculo 25,00% 66,67% 50,00% 8,70% 22,22% 66,67% 26,32% 14,06% 10,00% 11,57% 14,09% 3,03% 6,06% 12,15% 

Subcircular 50,00% 6,67% 1,56% 1,65% 1,93% 6,06% 1,95% 

Trazo 25,00% 17,39% 50,00% 18,75% 8,89% 18,75% 5,00% 18,18% 13,81% 18,18% 10,61% 13,67% 

Otros abstractos 1 1 1 1 1 4,69% 1,65% 1,38% 3,03% 1,52% 1,52% 

Total Abstracto  100% 100% 100% 100% 100% 100% 86,96% 100% 100% 100% 97,78% 100% 100% 96,88% 1  86,00% 91,74% 93,65% 100% 92,42% 93,93% 

Escena 0,83% 0,28% 0,22% 

' Guanaco 12,00% 0,83% 1,93% 1,52% 
o 

Huella cte felino 3,31% 1,10% 0,87% 

Matuasto 8,70% 2,22% 1,56% 1,10% 6,06% 1,74% 

Tridígito 4,35% 1,56% 2,00% 2,48% 1,66% 1,52% 1,52% 

Total Zoomorfo 13,04% 2,22% 1 	3,13% 14,00% 7,44% 6,08% 7,58% 5,86% 

Antropomorfo 	Huella humana 0,83% 1 	0,28% 1 	0,22% 

Total Antropomorfo 0,83% 0,28% 0,22% 

Total general % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total general N 2 4 4 1 3 2 23 3 2 16 45 3 19 64 50 121 362 33 66 461 

Tabla 1.3: Tipos de motivos por concentración en la meseta del Guitarra. 



CM1  CM2  CM3  
Total 

Categoría Tipo de motivo LCC1 LCC6 LCC8 MO LCC LCC2 LCC9 MSA1 MSA5  

Abstracto Caóticos 9,09% 16,67% 25,00% 16,49% 7,86% 7,25% 6,47% 4,72% 8,59% 

Circulo 36,36% 8,33% 5,00% 30,93% 8,57% 19,17% 17,91% 19,81% 18,21% 

Cruz 1,43% 1,99% 0,94% 0,90% 

Geométrico complejo 1,43% 0,52% 0,38% 

Línea curva 8,33% 5,00% 2,06% 2,86% 4,15% 7,46% 6,60% 4,87% 

Línea quebrada 2,06% 3,57% 5,18% 3,48% 0,94% 3,21% 

Línea recta 9,09% 8,33% 20,00% 17,53% 32,14% 19,17% 19,40% 18,87% 21,03% 

Línea sinuosa 9,09% 1,43% 3,48% 3,77% 1,79% 

Punteados 9,09% 5,00% 3,09% 3,57% 1,55% 4,98% 2,83% 3,33% 

Radial 2,86% 1,49% 0,94% 1,03% 

Reticulado 5,00% 11,34% 12,14% 3,11% 5,97% 3,77% 6,54% 

Semicírculo 9,09% 8,33% 2,06% 5,00% 4,66% 6,97% 6,60% 5,26% 

Subcircular 2,06% 1,43% 2,07% 2,49% 2,83% 2,05% 

Trazo 9,09% 8,33% 10,00% 4,12% 9,29% 9,33% 13,43% 11,32% 10,00% 

Otros abstractos  10,00%  3,57% 4,66% 1,00%  2,31% 

Total Abstracto  90,91% 58,33% 85,00% 91,75% 97,14% 80,83% 96,52% 83,96% 89,49% 

Zoomorfo Guanaco 16,67% 15,00% 1,03% 2,59% 0,50% 1,54% 

Huella de felino 16,67% 1,03% 1,43% 2,07% 1,49% 1,54% 

Huella de guanaco 9,09% 1,55% 0,51% 

Matuasto 8,33% 2,59% 8,49% 1,92% 

Piche 0,94% 0,13% 

Tridígito 6,19% 1,43% 9,33% 1,49% 6,60% 4,62% 

Zoomorfo indet.  0,52%  0,13% 

Total Zoomorfo 9,09% 41,67% 15,00% 8,25% 2,86% 18,65% 3,48% 16,04% 10,38% 

Antropomorfo 1  Huella humana 0,52% 0,13% 
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Total Antropomorfo 0,52% 0,13% 

Total general % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total general N 11 12 20 97 140 193 201 106 780 

Tabla 1.4: Tipos de motivos por sitio/localidad en las mesetas de San Adolfo y del lago Cardiel Chico. 
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Apéndice II 

IMÁGENES DE LOS SITIOS Y LOCALIDADES CON REPRESENTACIONES 

RUPESTRES EN LA MESETA DEL LAGO STROBEL 

Gráfico 111: Colores utilizados para indicar motivos superpuestos en los calcos. 

El orden de los colores (de izquierda a derecha) refleja el orden inferido. Así, el bordó (extremo 

izquierdo) es el que se encuentra más arriba y el rosa (extremo derecho) el que se halla más abajo. 
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Figura 11.1: K11-Sitio Arturo-UT2 

Figura 11.2: K22-El Lobo Vista desde los paredones con grabados de la Concentración UT20 a 52. 
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Figura 11.3: K22EI Lobo Vista del paredón con grabados. Concentración UT20 a 52. 
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Figura 11,4: K22-El Lobo-UT1 
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Figura 11.5: 1(22-El Lobo-UT33 
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Figura 11.6: K22-El Lobo-UT35 

Figura 1.7: K24-Laguna Los Negros-Vista del alero con pinturas 
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Figura 11.8: K24-Laguna Los Negros-UT1 

Figura 11.9: K25-Laguna del Faldeo Verde (año 2004) 

392 



_ 	
• 

. -. 	

- 

- 	

- - 

: :4 

Figura 11.10: K25-Laguna del Faldeo Verde (año 2010)-Vista de los paredones con grabados 
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Figura liii: K25-La2una del Faldeo Verde P13-M17 

Figura 11.12: K25-Laguna del Faldeo Verde P13-M22 
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Figura 11.13: K25-Laguna del Faldeo Verde P13-M40 
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Figura 11.14: K25-Laguna del Faldeo Verde P13-M123 
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Figura 11.15: K25-Laguna del Faldeo Verde P13M136 
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Figura 11.16: K25-Laguna del Faldeo Verde P13-M 195 
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Figura 11.17: K25-Laguna del Faldeo Verde P13-M207 
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Figura 11.18: K25-Laguna del Faldeo Verde P13-M241 
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Figura 11.19: K25-Laguna del Faldeo Verde P13-M304 

20cm - 

Figura 11.20: K25-Laguna del Faldeo Verde P13-M382 
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Figura 11.22: K25-Laguna del Faldeo Verde P17A 

Figura 11.21: K25-Laguna del Faldeo Verde P13-M405 
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Figura 11.23: K25-Laguna del Faldeo Verde P25-M8 

Figura 11.24: K25-Laguna del Faldeo Verde P25-1VI11 Detalle 
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Fi rna II 25: (26-Laguna Uli Vista de! parcdon con jabados 
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Figura 11,26: K26-Laguna Uli-UT4 
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Figura 11.27: K26-Laguna Uli-UT14 
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Figura 11.28: K26-Laguna Uli-UT18 
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Figura 11.29: K26-Laguna UIi-UT32A 
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Figura 11.30: K26-Laguna UIi-UT35 
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Figura I1.31: K26-Laguna UIi-UT40 Detalle 
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Figura 11.32: K26-Laguna U!i-UT44 
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Figura 11.33: K26-Laguna UIi-UT75 
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Figura 1134: K26-Laguna Uli-UT93 

10cm 
- 

momo ..: 	 .. 	. 	. 	.. 

• 	
. .:Ç 	- 	 . 	 .. --.-.• - 

• 	 .• 

Figura 11.35: K27-Puesto Las Novias Vista desde el paredón con grabados 
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Figura 1.36: K27-Puesto Las Novias Vista del paredón con grabados 

• :L 

ff ,  
a,.. • •, ,;;' 

20cm 

Figura 11.37: K27-Puesto Las Novias-UT1 
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Figura 11.38: K27-Puesto Las Novias-UT21 
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Figura 11.39: K27-Puesto Las Novias-1JT22 
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Figura 11.40: K27-Puesto Las Novias-UT23 
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Figura 11.41: 1(27-Puesto Las Novias-UT51 
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Figura 11.43: K27-Puesto Las Novias-UT85 
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Figura 11.44: K27-Puesto Las Novias-UT86 
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Figura 11.45: K27-Puesto Las Novias-UT104 
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Figura 11.46 K27-Puesto Las Novias-UT113 
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Figura 11.47: K27-Puesto Las Novias-UT124 
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Figura 11.48: K33-Los Piches Vista del paredón con grabados 
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Figura 11.49: K33-Los Piches-UT2 
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Figura 11.50: K33-Los Piches-UT4 
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Figura 11.51: K36-Laguna La Reja-P2A 
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Figura 1.52: K37 Vista del paredon con grabados 
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Figura 11.53: K37-UT16 
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Figura 11.54: K45-UT15 
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Figura 11.55: K45-UT19 
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Figura 11.56: K47-La Nativa Vista desde los paredones con grabados 

Figura 11.57: 1(47-La Nativa Vista del paredón con grabados 
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Figura 11.58: K47-La Nativa P1-M1a9 
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Figura 11.59: K47-La Nativa P17 
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Figura 11.61: K47-La Nativa P24-M30 
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Figura 11.62: K48-Laguna Las Vacas Vista desde los paredones con grabados 

f; 51  
- 	-. 

-.----&wu w 
Figurd 11.63: 1(48-Laguna Las Vacas-UT21 
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Figura 11.64: K48-Laguna Las Vacas-UT26 
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Figura 11.65: 09-Las Lagartijas-UT6 
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Figura 11.66: K49-Las Lagartijas-UT6 Detalle 
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Figura 11.67: K49-Las Lagartijas-UT6 Detalle 
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Figura 11.68: K49-Las Lagartijas-UT8 
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Figura 11.69: K50-De Arriba Vista desde los paredones con grabados 
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Figura 11.70: K50-De Arriba-UT17 
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Figura 11.71: K68-UT4 
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Figura 1172: K71La Mentirosa-UT2 
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Figura 11.73: K71-La Mentirosa-UT14 
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Apéndice III 

IMÁGENES DE LOS SITIOS Y LOCALIDADES CON REPRESENTACIONES 
RUPESTRES EN LA MESETA DEL LAGO GUITARRA 
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Figura lii: Vista del Cañadón Guitarra 
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Figura 111.2: CG1 Vista desde el paredon. 
Al fondo el lago Guitarra 
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Figura 111.3: CG1 Vista del paredón con grabados 

Figura 111.4: CG1-UT3 
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Figura 1115: CG2-UT4 
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FigLira lII.b CG3 Vista del paredon cOri grabados 
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Figura 111.7: CG3-UT1 
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Figura 11.8: CG3-UT1 Detalle 
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Figura 111.10: CG3-UT16 
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Figura liii: CG3-UT17 
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Figura 111.12: CG6 Vista desde el paredon. 

Al fondo el lago Guitarra. 
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Figura 111.13: CG6-UT7 
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Figura 11.14: CG11 \ista del paredón con grabados 
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Figura 111.15: CG11-UT3 

10cm — 
Figura 111.16: CG11-UT7 
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Figura 111.17: CG11-UT8 
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Figura 111.18: CP7 Vista del paredón con grabados 

Figura 111.19: CP7 Vista desde el paredón 
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Figura 111.20: CP7-UT5 
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Figura hill: GUI 2J0 Vista dI pie.r :.ori grabados ',. u.- la Iuuri,.i ,'. 
Se observa el Cerro Pampa en el fondo de la foto. 
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Figura 111.22: GUI 20-UT10 
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Hgura 111.23: GUI 20-UT13 
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Apéndice IV 

IMÁGENES DE LOS SITIOS Y LOCALIDADES CON REPRESENTACIONES 
RUPESTRES EN LAS MESETAS DE SAN ADOLFO Y CARDIEL CHICO 

Figura Vi: LCC2 Vista del pareción cori grabados 
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Figura IV.2: LCC2-UT5 
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Figura IV.3: LLC6-UT1 

Figura IV.4: LCC6-UTS 
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Figura V.6: LCC9-Paredón 1-UT3 
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Hgura IV.7. LCC9-Paredón 1-UT4 
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Figura IV.8: LCC9-Paredón 1-UT7 
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Figura Vil: LCC9-Paredón 3-UT9 
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Figura IV.9: LCC9-Paredón 1-UT10 
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Figura IV.10: LCC9-Paredón 3-UT1 
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Figura IV.13: MO LCC Vista del lago Cardiel Chico 
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Figura IV.14: MO LCC-UT13 
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Figura IV.15: MSA1 Vista desde los paredones con grabados 
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Figura IV.16: MSA1-UT19 
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Figura IV.17: MSA1-UT39 
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Figura IV.19: MSA5-EI Piche Vista de la laguna desde un cerro próximo 
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Figura IV.18: MSA5-EI Piche Vista de los paredones con grabados 
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Figura V.21: MSA5-UT14 

Figura IV.20: MSA5-UT10 
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Figura IV.22: MSA5-UT22 
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