
Las Pin uras Ru t ncstres

dc la Patagonia
por O. F. A. MENGHIN

Las primeras pinturas rupestres patagénicas fueron descubiertas
cn el aio 1877 por el famoso geégrafo y explorador, fundador del
Museo de La Plata, don Francisco P. Moreno, cuando recorrio
las orillas del Iago Argentino. Esas obras pictoricas se encuentran
en las cuevas situadas al pie del promontorio Punta Gualichu, al
sudeste del Iago; Moreno las menciona someramente en el primer
tomo de su Viajc a la Patagonia, reservandose tratarlas detallada
mente en el scgundo tomo. Lamcntablemente éste no fué publicado
nunca. En el Museo de La. Plata existcn solamente las laminas que
Moreno preparo. Fueron utilizadas después por Hauthall y final
mente reproducidas por completo en un trabajo de Vignatiiquien
visit6 dicho Iugar el afio 1930 y tom6 buenas fotos. También toc6
cse yacimiento la expedicion efectuada bajo la direccion del doctor
Imbelloni el aio 1950. En 1902 publico el geélogo C. Bruch dos
pequeios articulos acerca de las pinturas rupestres en Neuquén y
Rio Negro

Un descubrimiento de notable impottancia lo efectuaron los
profesores Aparicio y Frenguelli en 1933. Cruzando las sierras al
sud del curso medio del rio Deseado pasaron el Caf1ad6n de las
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Cuevas, que pertenece a la estancia Los Toldor. En dos de las grutas
averiguaron la existencia de grandes cantidades de pintur_as, de las
cuales Aparicio publico excelentes fotos‘. Siguiendo el viaje ha
llaron en la estancia Aguada del Cucro otra cueva pintada, también
descrita por Aparicio°

En el aio 1944 describio Vlgnztl una pequefia serie de pinturas
rupestres de la region de los lagos Nahuel Huapi y Traful. Se trata
de los yacimientos de la peninsula Huemul, Isla Victoria, Puerto
Tigre, Cerro Leones, todos cerca del lago Nahuel Huapi, de una
pequena cueva llena de enterratorios, a unos 25 Km. aguas abajo
del nacimiento del rio Limay, y dos yacimientos cerca de la estan
cia Lo Primavera a orillas del rio Traful°

Durante el aio 1949 Vignati y Rex»Gonz:ilez realizaron una
expedicion a la Patagonia, durante la cual se ocuparon de las cue
vas pintadas en la region del rio Pinturas, afluente del Deseado en
su curso superior’. Se destacan por el numero extraordinario de
figuras, particularmente una cueva situada en el Caiadon de Char
camac, estancia La jorefina, y otra en el Cafiadon de Las Pinturas,
estancia Lo: Tola'o.•· (Zona Militar). Monumentos de esta region
habian sido seiialados con anterioridad por el sacerdote De Agos—
tini, cuyo lujoso libro, entre otras cosas, brinda la cromofoto
grafia admirable de una pared cavernaria cubierta de pinturas°

Debemos a la. seialada cortesia de este infatigable explorador
del extremo Sud argentino y chileno la posibilidad de reproducir
ese rnagnifico documento gréfico.

En oportunidad de los viajes arqueologicos que yo mismo rea
licé en los aiios 1951 y 1952, efectuados bajo los auspicios de la
Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires
y del Instituto Superior de Estudios Patagonicos de Comodoro
Rivadavia, pude averiguar la existencia de muchas otras grutas
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pintadas. Reference al yacimiento situado en el Caiadon de las
Cuevas, estancia Lo: Tolelor, descubierto por Aparicio y Frenguelli,
comprobé que no existen alli solamente dos cuevas con pinturas,
smc once, algunas de ellas situadas mas arriba, y una a conside
rable altura.

Unos Km. al oeste del Cafiadon de las Cuevas se encuentra
la estancia El Cbiche (antes La Flora, nombre que puede hallarse
en casi todos los mapas). Alli existen tres cuevas pintadas. No
cabe duda alguna que en coda la region serrana que se extiende
al sud del rio Deseado desde sus comienzos hasta la desembocadura
en el océano, se descubriran aun muchas cuevas con pinturas, ade
mas de las conocidas hasta la fecha.

Algo mas al sud, en las sierras poco transitables entre la cuenca
del rio Deseado y la Gran Meseta Central, abundan también cuevas
pintadas. Durante el afio 1952 pude visitar la gran Cueva Maripe,
de la estancia La Primavera, provista de una considerable canti
dad de pinturas, asi como otra menos importante, en la estancia
La Virginia, que no es la unica en la misma. Unos 5 Km. mas al
oeste, en el Cafiadon Medialuna, se encuentran —segf1n las indica
ciones del duef1o— cuatro (0 mas) grutas pintadas. Recibi tam
bién informaciones de cuevas pintadas en. las estancias La Recon
qnixta, Cerro Bagnal, Evelina, La: Mercedes, Maria, La Clarita y Viuela
Quinzana (Estancia "Lote 18" del mapa del I. G. M. 1:500.000).
Aunque pasé por varias de estas estancias en el afio 1952, no pude
visitar las referidas cuevas por falta de tiempo y dificultades de
acceso a las mismas. Durante el aio 1951, en cambio, investigué
dos yacimientos muy interesantes de esta zona. El mais importante
es el de la estancia La Marrira (antes Rio .S`eco), que abarca dos
grupos de cuevas: cinco de ellas se encuentran en el romantico
Caiiadon del Diablo, y otras dos en una pequeio cerro‘ vecino. El
otro yacimiento lo abriga la estancia La Gruta; se compone de una
oquedad insignificante en la roca, con huellas de pinturas, y una
gruta mucho més grande con un conjunto de pinturas de caraicter
especial.

También en esta region y mas al sud posiblemente aparezcan,
con el progreso de la investigacion, muchos nuevos yacimientos
de esta especie. Parece que el verdadero centro de las pinturas ru
pestres se extiende entre los rios Deseado y Santa Cruz. No conoz
co, hasta la fecha, hallazgo alguno al respecto en las cuencas de
los rios Coi g y Gallegos, es decir, en el extremo sud de Santa Cruz.
Sin embargo, Ramon Lista° relataba en el aio 1879 que, segun
informaciones recibidas de un cacique, en el valle del rio Gallegos

9. Lxrn, Rmou: La Patagonia Amtral, Buenos Aires 1879, ver pig. 104.



existian muchas cuevas pintadas, "quiza habitaciones de una raza
vencida por las tribus tehuelches". Esa noticia abre la esperanza
a nuevos descubrimientos de pinturasrupestres en el extremo sud
de la Argentina. Ademas, en el aio 1952 tuve la suerte de descubrir
en el sitio mas septentrional de toda la Patagonia, del cual se tenga
noticia hasta la fecha, una cucva con manos pintadas. Se encuen
tra al oeste del Iago Musters, en el Cailadon de las Manos Pintadas,
cerca de Las Pulgas. Es muy posible que se descubran yacimientos
de esta indole afm mas al Norte. Al respecto, tcngo noticias sobre
la existencia de cuevas con pinturas de manos en las provincias de
San Luis y La Rioja.

II

El tesoro de los motivos del arte rupcstre puede clasificarse en
tres grupos principales. Entre ellos es mas numeroso el de los lla
mados ‘negativos' de manos: imagenes de la mano humana que se
obtenian por imposicion de una mano sobre la roca, cuyo contorno
se embadurnaba luego con pintura. Se trata generalmente de la
mano izquierda, hecho que comprueba que los primitivos pintores
trabajaban con la mano derecha. 'Positivos` de manos se hallan
solo excepcionalmente. Pueden observarse manos de tamaiio nor
mal, evidentcmente inasculinas, y otras mas pequeias que suelen
llamarse femeninas, pero en mi opinion son manos de individuos
juveniles. A veces aparecen manos con dedos mutilados. Existen
cuevas cuyas pinturas son exclusivamente de manos. Asi como una
sola cucva puede contcner centenares dc manos, las figuras dc pies,
por el contrario, son muy raras. Sin embargo, es una excepcion
la Piedra Pintada del arroyo Vaca Mala (Neuquén) con 16 pics.
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El segundo grupo dc m0tiv0s abarca represcntacioncs de h0m—
bres y animales. Estas son relativamente raras, pero en la region
del rio Pinturas abundan e integran interesantes escenas de caza v
baile. Vignati tendrzi posiblemente raz6n’°, al opinar que 10s bai
larines, que muchas veces tienen aspecto animal, estén enmascara
dos. Entre los animales, ninguno fué representado con mas predilec·
c16n que el guanaco, cuyos movimientos estan reproducidos con
notable habilidad. Mucho mais raro es encontrar figuras de aves—
truces y pumas. Por lo demés, el arte cavernario patagénico no
esti adn examinado con bastante cuidado desde el punto dc vista
zoologico. N0 podria contestar la pregunta si existen entre las
imzigenes representaciones del caballo u otros animales extintos.
Los materiales osteologicos de mis excavaciones demuestran casi
con seguridad que la presa del cazador patagonico se compuso, en
10 que se refiere a la region norte del Territorio de Santa Cruz,
casi exclusivamente de guanacos. Encontré un solo diente de ca.
ballo f6si1 y ninguna huella de perezosos. Este hecho habla en fa
vor de la presuncion que en la zona mencionada estas especies ya
escaseaban 0 habian desaparecido hacia el fin del cuaternario. No
podemos esperar, en consecuencia, que el arte rupestre se ocupe
de estos animales. Mas al sud, en la region magallénica, reinaban
otras especies faunisticas, pero alli faltan —segun parece— las
inturas. P

El tercer grupo de motivos 10 componen dibujos de signos sim
b6lic0s de distinta guisa. Unanclase esta integrada por lineas 0
largas series de puntos 0 rayas, que a veces serpentean sobre trechos
considerables, es decir, muchos metros, formando figuras curiosas,
a veces zoomorfas, de circulos u 6va10s simples 0 concéntricos
frecuentemente rellenados de puntos en uno 0 dos colores, 0 bien
provistos de radios periféricos, de fiuras escutiformes, también
con puntos; estas creaciones son todas de un carécter en extremo
primitivo y sin pretensiones estéticas muy definidas. Otra clase
son las reproducciones esquematizadas de objetos del mundo or
ganico, en primer lugar las huellas de animales. N;O·CX1SIZC-CZQI Iduda
que series de lineas apareadas en cierta disp0s1c16n, s1gn1f1quen
huellas de guanaco. Tres rayas que convergen en un punto se 1n
terpretan usualmente como huella de avestruz. Al 1nterpretar estas
figuras es necesario tener cuidado, pues en muchos casos se trataria
de otra cosa, es decir, imzigenes de flechas 0 dardos que recuerdan
paralelos europeos, como por ejemplo, los toros flechados de la
gruta de Niaqx. Las figuras de este grupo son, en general, de muy:
dificil interpretaeién y en muchas 0cas10nes es imposible decir que

10. Vtounr, Mu.ciAma.s A.: Extudiax antropolégimr, ctc., ver pag. 13.



objeto simbolizan. Considerando el hecho incontestable que el
pensamiento del cazador se concentro en primer lugar sobre los
conceptos de caza y presa, es muy probable que sea razonable la
opinion que muchos de esos dibujos representen trampas y otros
dispositivos para la caza. Una tercera clase la forman motivos
mucho mas complicados, de claro caracter geométrico-ornamental,
realizados de unamanera muy exacta, tales como grecas, cruces,
figuras escaleriformes, lineas escalonadas 0 elegantemente ondula
das, elementos que pueden combinarse en campos decorativos de
mayor extension.

En cuanto a los colores, el papel mas importante lo juega por
cierto el rojo, que se emplea en diversos matices, ya sean claros u
oscuros. Se usaba ademas con cierta frecuencia el negro, mas
raramente e1 amarillo y el blanco, y rarisimas veces otros colores,
como el verde. De acuerdo con la investigacién quimica se ha po
dido comprobar que el rojo se producia mediante hematita quema
da o almagre titanico.

El analisis estilistico del arte rupestre de la Patagonia no pue
de realizarse por el momento, pues es menester condicionarlo a un
conocimiento del material de estudio mucho mas detallado que el
efectuado hasta ahora, ante todo mediante buenas publicaciones de
muchos yacimientos, tarea dificil y extensa, para la cual no ha
llegado todavia la oportunidad. Es seguro que este arte no forma
una unidad, sino que se articula en varios grupos correspondientes
en parte a épocas, en parte a regiones. Pero antes que se acometa
la incégnira del desarrollo estilistico, tiene que investigarse un
problema previo indispensable, es decir, la cronologia. Se explica
de este modo que dediquemos nuestra atencion, por ahora, a este
tema. Nuestro trabajo nos proporcionara, ademas, unos conoci
mientos preliminares del desenvolvimicnto de este arte.

III

El hecho que las obras del arte cavernario de la Patagonia se
distribuyen dentro de un largo espacio de tiempo, puede deducirse
de las numerosas superposiciones de pinturas en las grutas mas
frecuentadas por el hombre. Hay cuevas cuyas paredes estan revo
cadas de color rojo, y son los restos de antiguas pinturas. Estos
fenomenos, aunque no estudiados detenidamente afm, hablan una
lengua muy clara. Los Tehuelche sobrevivientes niegan que sus
antepasados hayan producido cosas de este género, declaration
que si bien no prueba mucho, indica por lo menos que a los ultimos
descendientes de los Indios patagonicos les falta una tradicién al

10



rcspecto. Por consiguiente, debemos presumir que el arte rupestrc
ya se·ha cxtinguido desde hace un cierto lapso, seguramentc algu
nos siglos.

Pcroel interrogante mas trascendental no es la termination de
’este periodo cultural, sino su comienzo.

Uno de los éxitos mas importantes de mis investigaciones en la
Patagonia, consiste en que logré contribuir con esencialcs puntos
de vista al respecto. Estos nuevos conocimientos son suficientes
para que la atcncion del mundo cientifico recaiga sobre la prehis
toria argentina, debido al gran alcance que tiene en la discusion
del problema —tan calurosamente debatido— de las relaciones in
tercontinentales en tiempos prehistoricos.

Mis excavaciones en el Cafiadon de las Cuevas, que realicé
durante los afios 1951 y 1952, comprueban de modo certero que los
comienzos del arte mural de la Patagonia se remontan al Paleoli
rico final, es decir, a un periodo que corresponde al Magdaleniense
tardio de Europa occidental. Las cuevas Nos. 2 y 3 de La: Taldos
contuvieron considerables depositos geologicos y arqueologicos que
han permitido realizar observaciones, las cuales prestan una base
segura para la formacion de una cronologia inatacable de la prehis
toria tardia y postglacial de la region. La capa de ceniza volcanica
que aparece en las dos cuevas pertenece al postglacial temprano,
segon el resultado de las investigaciones de los materiales, que ama
blemente me ayudo a efectuar el profesor Auer. Todo lo que se
encuentra bajo esta capa tiene que ser mas antiguo. Siguen en la
cueva N° 2 dos capas culturales separadas por otra estéril; en la
cueva} N° 3 hay toda una serie de restos de fogones en forma de
cintas de ceniza vegetal, la mas baja mas o menos contemporénea
con la capa cultural inferior de la cueva N° 2, que es ——sin duda
paleoliticaa pertenecen a la terminacion del Miolitico, o sea Paleo
litico superior, y pueden fecharse alrededor de 9.000-8.000 aiios
antes de nuestra era conforme a los resultados de la geocrono
logia ' moderna.

En lo que se refiere al arte rupestre, es de gran importancia el
hecho que en el Taldmu, representado por la capa cultural inferior
de la cueva N° 2, aparecieron varias muelas para pulverizar colores.
El doctor Carlos Buerger, microquimico de prestigio que hace poco
regreso a Alemania, tuvo la bondad de examinar estos instrurnentos
y pudo averiguar que aun tenian adheridas particulas de pintura
ro)a.

A su vez, en la cueva N° 3 el Campedrcnre de la capa cultural
media nos brindo dos grandes trozos de umbra color marron de
tierra natural, que consiste en hierro y manganeso; expuesto c1erto
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ticmpo al airc, cstc c0101·~ sc vuclvc negro. IE11 cl mismo cstrato
aparccié cn 1952, para c01m0 dc hallazgos comprobantcs, cl frag
mcuto dc uu vaso para colorcs fabricado cu una gcodahucca, y
aum cubicrto dc una fucrrc capa dc pinrura roja.

Podcmos asévcrar, cu cousccucucia, quc cl artc rupcstrc para
g6¤ic0 sc rcmonta hasta cl tiempo del Miolitico, sin excluir la. po
sibilidad de que teuga una edad mas lejana, pues estamos distantes
de haber fiualizado la investigacion prehisrorica de la Patagonia.
No cabc duda que los negativos de manos pertenecen a los moti
vos mas antiguos de este arte. Esto puede inferirse de 1a observa
cion que abundan en cuevas que contienen exclusivamente capas
culturales de edad miolitica o epimiolitica, como las clasicas del
Caiadén de las Cuevas. También las grutas de la estancia L4 Mar
zim nos brindaron un material arqueologico correspondiente. He
observado muchas superposiciones de manos negras sobre rojas,
de manera que las primeras serian las mas recientes. Las manos
amarillas me parecen menos antiguas que las rojas y negras, y
es seguro que las blancas representan el grupo mas reciente. En
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F10. 2. - Grupo medianax series dc linen en zig-zag y
rectan de color rojo. Cahadbn de las Manoa Pintadu cn
Lu Pulgas (Zona Milirar dc Comodoro Rivadavia).

Largo m 0,80.
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general puede observarse,
en base a las superposi
ciones y ciertosl detalles
estilisticos y técnicos, que
los colores amarillo y
blanco y aun mas el verde,
ocurren con posterioridad.
E1 motivo de la mano con

tinuo jugando un impor
tante papel durante todo
el tiempo prehistorico.
Asimismo puede observat
se una decadencia en su

produccion, cuantitativa
y técnicamente. Las ama
rillas Y blancas son mu
chos mas raras que las
otras, y las blancas fre
cuentemente de manufac

tura descuidada.

Entre los motivos sim

b6licos, el primer grupo
de nuestra clasificacion

parece el mas arcaico y es
posible que comience con-_



tcmporéncamcntc con las mauos, 0 algo posccriormcmc. En cambio,
1a.s scrics dc hucllas dc animalcs y las composicioucs cscénicas pcr
tcncccrian, probablcmcmc, a un pcriodo mis avanzado dcl artc ru
pcscrc, aunquc a. la vista dc las produccioucs dcl Cai'1a.d6n Pimuras
sc plantca cl problcma dc las difcrcnciacioucs rcgionalcs. Dcnrro
dc las composicioncs rclativamcntc modcrnzs, considcro también
la dccoracién dcl tccho dc la cucva mayor dc La Gram, doudc apa
rccc uu circulo con radios, algunas mauos y lincas onduladas, ade
mas dc un udmcro considcrablc dc signos triparriros quc sc dc
uominan usualmcutc hucllas dc avcstruz. Eu cstc caso, sin cmbar
go, cs muy dificil cxplicarlos dc csta mancra, porquc ticncu cn parrc
una linca mcdiaua quc cs mucho mas larga quc las dos cxrcriorcs,
dc tal modo quc sc ascmcjan a flcchas o dardos. Todos cscan alinca
dos, o dirigidos hacia la misma dircccion si sc cncucutran dclautc,
arrés o a los lados dcl circulo, quc sin duda rcprcscma la figura
ccutral dcl comjuuto. No cs posiblc, por cllo, conjcrurar quc repre
scntcn una trampa dc avcstruccs, inrcrprctaciou dc por si sugcsriva;
cl cuadro hacc mas b·ic11 1a imprcsién quc sc trara dc un riro dc Hc
chas contra cl sol. Es
ucccsario rccordar al

rcspccro quc, scgun
una lcycnda dc los Tc
huclchc, cl héroc civi
lizador, Elal, dirigio
sus Hcchas contra cl

sol, quicn lc habia cn
aiadoik

Estc grupo mas rc
cicntc dc pinturas coin
cidc cronologicamcntc,
tal vcz, con la partc
mas antigua dc los gra
bados rupcstrcs, tan di
fundidos cn la Patago
nia. No podcmos ocu
parnos aqui dc cstas
obras y tcncmos quc
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F10. 3. - Gr14pa!m¢di¤1m.· coujunto dc pnmros dc color rojo
(la pared esti rora en el lado izquierdo). Caiiadon de las
Manos Pintadas en Las Pul as Zona Militar dc Comodoro B

. . - Rivadavxa). Tamano m 0,22 x 0,185.

llII1it3.1'D.OS 2. C2.1'2.CCC1'1Z8.1'l2-S I11Cdi2.D.IZC l1112.S P2.l3.b1'8.S. ED. contrastc
COD.— 12.8 PiD.CU.1'2.S, los grabados SC encuentran I'I111Ch8.S VCCCS b2.iO
cielo descubierto. Entre sus motivos abundan los signos simbolicos,

11. Linus SAMTHER, MANUEL1 Primer ramillm J: fdbular y uga: dc I0: antigua: Patagorm;
en HRUNA", vol. HI, Buenos Aires 1950, pigs. 170-199.

Suunto, Amomo: La: abarlgmex nrgmtimr, Buenos Aires 1947, ver pig. 220.



en partenuevos, en parte como 10s conocimos en las pinturas, es
caseando, sin embargo, la mano, y faltando completamente ima
genes de animales algo mas realistas. Con permiso del doctor Im
belloni puedo reproducir aqui algunas de las fotos tomadas en
oportunidad de su expedicion patagonica del aio 1949; se refieren
a un grupo de grabados de la Estancia Punta del Lago cerca del
Lago Viedma (Terr. de Santa Cruz). Un conjunto muy tipico de
tales obras fueron las descubiertas por Aparicio y Frenguelli en la
localidad de Piedra del Museo, sita en la estancia 5`an Miguel, al
sudeste de la estancia Aguuda del Cucmu. Entre las huellas de ani
males aparecen alli,_seg11n Aparicio, también rastros de caballo "con
nitidez extraordinaria que aleja toda duda de interpretacion". "Plan
tea u.n interesante problema cronologico", dice Aparicio sin exami
narlo; menciona solamente que C. Bruch hallo figuras semejantes
en junin de los Andesu. No he visto ninguno de ambos yacimientos,
pero los dibujos que publican los autores no_pueden convencerme
de que dichas huellas sean de caballo.

Por lo demas, no cabe duda que la técnica del grabado florecio
todavia en tiempos muy recientes, pues ello esta comprobado por
el grupo de trabajos escultoricos que se vale de los mismos moti
vos avanzados que hemos encontrado en la tercera clase de las pin
turas simbolicas rupestres. Este estilo geométrico-ornamental se
vincula estrechamente con la decoration de la ceramica grabada
de las hachas ceremoniales, de ciertas placas grabadas, etc., que sin
duda pertenecen a la ultima fase de la cultura tehuelche. Esta fase
esta caracterizada por fuertes influencias araucanas, como ya lo
vio Ambrosetti1‘. Es significativo que las pinturas rupestres geo
métrico-ornamentales tienen su centro en Neuquén, como lo com
prueban los yacimientos descritos por Bruch, Vignati y Amadeo
Artayeta. De este modo no parece dudoso que el estilo de referencia
haya irradiado de los Araucanos, y que tuvo un florecimiento muy
corto. Por ahora no podemos decir exactamente el tiempo de ese
florecimiento, pero es posible que se limite a los si glos xvi y xvu, ter
minando con el comienzo del periodo ecuestre de los Tehuelche.

En cambio, el estado primitivo antiguo del arte rupestre carac
terizado por el predominio del negativo de manos, tiene que haber
sido muy largo, coincidiendo su finalization (por ejemplo, las ma
nos blancas) posiblcmente con la base mas antigua del llamado

12. Avnxcro, Fnucuco mi: l. c., ver pigs. 83-B7, Iam. XXIX-XXXVIII.
13. Bnucu, CAn1.o¤: La piedro pintuda dsl arruyo Vac: Mala, etc., ver pag. 175.
14. Ausnoanrn, Jun: B.: Arquevlogt'4 argmtina. Hatha: votive: do pivdra (Pillun Taki) _y bro:

uh: rutn: do Ia influmrin arsucunu prebistdrits m lu Argmtimv; en "Anales del Museo Nacional
de Buenos Airen", como VII, Buenos Aires 1902, pig. 93-107.

14



ncolicico para
génico, quc sc
dcstaca. por la
falta dc ccrémi
ca. E1 cstado in
tcrmcdio del arte

rupcstrc patagO—
uico, al cual ads
cribo —c011 to
das rcservas

las esceuas y 10s
grabados més
pr1m1t1v0s, se re

lacionan por mu
chos detalles con

10s grabados del
Norocste argen
tmo, como ya
10 han demos

trado 0t1·0s. Esc

comprueba una
fuerte corrieute

dc influencias
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F10. 4. - Pinturas sobre roca en cl Caiadén dc las Manos Pimtadas
(Zona Milicar de C0m0d0r0 Rivadavia).

Eu la sccciéu derccha, grupa mzdiams cruccs y puntos r0j0s a los
que sc sobrcponen lincas en zig-zag y recras en color amarillo. A
su vez sc supcrponcn a ncgativos de mauos de color rojo muy pali
dccidos. Sc lc sobrcpoucn series de puuros blancos (no iudicados en
el dibujo).

Eu la seccién izquierda, grupa recimtu greeas. Largo m 0,51.

septentrionales hacia el Sud. Con ellas arribo, posiblemente, también
la alfareria. No sabemos exactamente cuando se inicio el arte olle

ro en el Noroeste, pero si que forzosamente tiene que ser mas joven
que en el Peru. De esta manera podemos conjeturar que la mas an
tigua ceramica del Noroeste argentino se remonta hasta alrededor
del comienzo de nuestra. era. En base a tal razonamiento, la edad
del segundo grupo de las pinturas rupestres no seria muy remota;
pertenecerian mas o menos al milenio y medio anterior a la con
quista. Tal opinion es apoyada por el pequeio sondaje que Bruch
practico en la gruta del arroyo Vaca Mala. Encontro restos de ce
rimica. Esta convencido que tienen que relacionarse con las pintu·
ras, las cuales, en efecto, en cuanto a los motivos muestran gran
semejanza con los grabados. En parte puede decirse que son gra
bados rellenos de color.

IV

Después de haber aclarado en lo posible, por el momento, la
edad y el desarrollo de las pinturas cavernarias, podemos conside
rarlas desde otros puntos de vista, particularmente las obras del



grupo mas antiguo. En primer término queremos pasar revista a
los fenomenos analogos de otras partes del mundo y compararlos
con el arte patagonico. En segundo término nos ocuparemos de su
significado y su funcion en _el marco de las culturas correspondien
tes. Y por fin demostraremos su trascendencia sobresalicnte con
respecto a los problemas generales de la prehistoria universal.

El arte rupestre es un fenémeno muy di1atado“. Si prescindimos
de las pinturas y grabados que pertenecen a culturas mas avanzadas,
es decir, netamente mixoneoliticas, el material se reduce. A pesar
de ello adn nos queda un numero considerable de hallazgos. El
grupo importance lo integran los monumentos del arte caver
nario de Espana y Francia meridional, incluso unos nuevos descu
brimientos efectuados en Italia". Estos trabajos se remontan a una
edad muy elevada, porque ya comienzan a principios del Miolitico,
es decir, a algunas decenas de miles de afros. Podemos muy bien
trazar la evolution estilistica de este arte, ya que disponemos de
una enorme cantidad de monumentos, distribuidos sobre todas
las fases del Miolitico, desde el Aurignaciense hasta la desaparicién
del cazador de la edad glacial. Es interesante ver que los negativos
de manos también se encuentran en Europa occidental entre las
producciones artisticas mas antiguas, incluyendo figuras de manos
con dedos mutilados. Especialmente en la cueva de Gargas, situada
en el Departamento Hautes-Pyrenees, abundan imagenes dc manos,
generalmente izquierdas y muchas veces mutiladas; tampoco faltan
alli manos de individuos jovenes. Parece, ademés, que en el curso
de su evolucién la frecuencia de este motivo vaya disminuyendo.
Son empleados los mismos colores que en 1a Patagonia, con predo
minio del rojo y negro. Entre las representaciones del arte mural
hispanoaquitano los signos simbélicos son numerosos, teniendo a
veces los mismos motivos que en la Patagonia. En la cueva de Niaux,
cerca de Toulouse aparecen, por ejemplo, toros acompaiados de
puntas de flecha, las que en esta region, naturalmente, no pueden
ser interpretadas como huellas de avestruz. Se observan los circu
los u ovalos llenos de puntos y provistos de rayas en la cueva de
La Pileta, en el sud de Espaiia. Son comunes en el arte cavernario de
Europa las largas series de puntos, lineas onduladas y figuras escale
riformes. Por otra parte, el arte cavernario europeo se destaca por
la gran cantidad de imagenes de animales, asi como por el valor
artistico de sus creaciones, representando un fenomeno fmico con

15. Exiuen tantas cxcelcntes obras dc conjunto acerca del arte prchistbrico y particular
mente paleolitico del Viejo`Mundo, cn lenguas castcllana, alemana, francesa c inglcsa, qu: pucdo
desisrir de refcrcncias al respecto. Mencionaré solamentc unas publicacioncs especialcs.

16. Guzron, P.: La pimm a i graffiti prcirtorici Jill' ini: di Lavnnza vulI` Arcipolngo Jolla
Eph (J`iriIia); en "Rivista di Scicnze Preistorichc". tomo V, Florcncin 1950, pigs. 1-43.
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LAMINA V. — Grupo antiguo. Pintura rupestre del Rio de las Pinturas (Zona Militar de Comodoro Rivadavia).
Fotografia. en colores del P. Alberto De Agostini.



respecto al'natural1smo y otras propiedades cstéticas. Desde este
punto de vista supera todo otro grupo de arte rupestre, incluso el
patagomco. Ija·causa de la extraordinaria perfeccion que alcanzo learte paleol1t1co de Europa, tenemos tal vez que buscarla en el
hecho que pudolcontar con un desarrollo ininterrumpido desde el
comienzo del Miolitico hasta su fin, mientras que el arte patago- dmco y e otras reg1ones apartadas abarca, segun las apariencias
, solamente un periodo tardio y derivado de la actividad artistica de
los cazadores mioliticos. Sin embargo, también es posible que dife
rencias tribales y raciales hayan jugado un importante papel en ello.

Entre los otros grupos del arte rupestre esta relativamente bien
estudiado el africano. Su foco de origen estuvo probablemente en
el Sahara, el que sin duda fué un paraiso para los cazadores durante
el clima humedo del ultimo glacial. Sabemos poco sobre el desen
volvimiento mas antiguo del arte paleolitico africano, debido a que
sus monumentos estan muy destruidos por las condieiones clima
ticas del desierto. Pero hacia el fin de la ultima glaciacion este
arte ey muy probablemente también sus portadores— irradiaron
con rumbo al norte y al sud, penetrando en Espana y en el Africa
austral. El arte bien conocido de los Bosquimanos y sus predece
sores pertenece a esta filiacion y se remonta posiblemente al fin del
Miolitico, como Breuil acaba de averiguarlo". Lo mismo sucede
con respecto al arte del Levante espanol. Las diferencias entre los
estilos hispanoaquitano e hispanoafricano son considerables. El
ultimo se aleja cada vez mas del naturalismo, aunque sin abando
narlo enteramente, pero lo que mas lo caracteriza es un marcado
sentido expresionista del movimiento. Es sorprendente que las re
presentaciones del rio Pinturas tengan ciertos rasgos comunes con
este estilo. Pero no creo sea prudence deducir de este hecho mas
que tales modalidades artisticas comunes eran inherentes a la pre
disposicion estética de los cazadores.

Existen pinturas cavernarias también en la India, pero no estan
estudiadas suficientemente desde el punto de vista cronologico.
Tencmos mejores conocimienros de las producciones artisticas de
Oceania. Ya desde hace mucho tiempo han publicado Spencer y
Gillen pinturas murales australianas, las que recuerdan a las pata
gonicas, particularmente por presentar muchos negativos demanos.
Los australianos modernos nada saben seguro sobre su origen, lo
que implica una cierta edad, pero este hecho no nos perinite atri
buirlas sin mas al Paleolitico. Nos encontramos en condiciones algo
mejores respecto a las numerosas pinturas que el doctor Roeder

17. Buurn, H.: Tb: Age and Author: of tb: Painted Rach; en "Bulletin of the South African
Archaeological Society", tomo IV, N° 13, Capetown 1949, pags. 6-14.
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descubrio en las orillas de varias islas situadas al oeste de Nueva
Guinea, cuando en el aiio 1937 una expedicién del Frobenius—Insti
tut de Frankfurt a. Mein exploro esas regiones”. Pudo distinguir
dos clases de pinturas, unas rojas y otras negras, siendo indudable
mcnte de mayor edad las primeras, entre las que figuran también
negativos de manos y considerable cantidad de signos simbolicos.
No es posible fijar exactamente la fecha del estilo rojo. Pero en una
cueva, en la cual el explorador practicé una excavacion de ensayo,
se manifestaron tres capas culturales, pudiéndose correlacionar
las pinturas por lo menos con la capa media. La capa mas baja dio
instrumentos pétreos de morfologia paleolitica, caracterizados por
una patina muy fuerte. En la segu.nda desenterro una losa con man
chas de color rojo, piedras talladas y fragmentos de alfareria pri
mitiva. En la tercera una ceramica mas avanzada. La existencia de

la losa manchada de color en la capa media es la causa por la cual
el descubridor se inclina a suponer que las pinturas rojas corres
ponden a este estrato; eso es muy probable, pero no excluye un
comienzo anterior del arte rupestre de esta region. Pinturas seme
jantes las encontro Roeder también en el norte de la isla Ceram,
entre ellas un negativo de mano colorado y muy corroido.

Por ultimo, existen pinturas rupestres y particularmente nega
tivos de manos también en Arizona, al sudoeste de los Estados Uni
dos*°. Los negativos dc manos se remontan, a lo sumo, a la época
de los Basketmakers, que coincide mas o menos con el periodo pre
cerémico de la cultura tehuelche. Es interesante el hecho, desde
el punto de vista cronolégico, que ellas sean blancas.

Nuestra rapida mirada al arte rupestre del Viejo y Nuevo Mun
do nos sirve para mostrar que disponemos de un material compara
tivo muy copioso, de todos modos suficiente para despertar la es
peranza de que, en base a su anélisis y en combinacion con las fuen
tes etnolégicas, podamos alcanzar conclusiones solidas sobre el
objerivo y el significado del arte rupestre primitivo. No cabe duda
que, por lo menos en parte, también el arte mural mas reciente
(nuestros grupos 2 y 3) tuvo un sentido analogo al de las obras
mioliticas y epimioliticas. Pero es posible que en estos tiempos

IB. Ronan, _].: Felrbilder auf Cmm; en "Paideuma", tomo I, Leipzig, 1940, pigs. 19-28.
Felrbildforuhung auf Nm-Guiruu; en "Paideuma", tomo I, Leipzig 1940, pags. 75-88.

19. Kmpn, A. V. y S. Gunmsv: Arcbcolagical exploration: in rmrtb-urtem Arizona; cn
"Smirhsonian Inst. Bureau of American Erhnology", Bulletin 65, Washington 1919, ver pag.
197, lam. 33- y 92-.
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avanzados se agregaran otras ideas nuevas. No podemos ocupar
nos cn este articulo dc estos complicados problemas.

Un puntol de gran firmeza nos lo proporcionan las obras del
arte caveruario de Europa, que son las mas numerosas y mejor es
tudiadas. Se ha supuesto cn algunas oportunidades que sean mera
cxpresion del sentido artistico del hombre paleolitico, mas 0 menos
creac1or1es del instinto de juego. Pero esta teoria no es sostenible
frente a los hechos, y una abrumadora mayoria de especialistas la
rechaza. La sola ubicacién de las obras de arte la excluye: se en
cuentran muchas veces en las paredes mas apartadas e inaccesibles
de las cavernas, lejos de las propias viviendas, que se limitan siem
pre a la entrada de las mismas. No es éste el caso de la Patagonia,
pero es que en ella faltan cavernas profundas. También excluye esa
tesis la observacion que el hombre (como en la Patagonia) aplicara
repetidamente los dibujos en el mismo lugar de la pared cavernaria,
sin consideracién de los anteriores. Por consiguiente no podemos
dudar que el arte rupestre del Miolitico europeo correspondié a
una finalidad definida y concreta. Aceptada esta premisa, es licito
pensar en un significado magico-religioso de‘estas obras, sugerido
en parte por varios de sus motivos y en otro sentido por los para
lelos etnologicos.

Es sabido que los primitivos de tiempos historicos y de la actua
lidad produjeron y continuan produciendo dibujos en rocas y otras
manifestaciones del arte plastico, ya en conexién con las ceremonias
de iniciacién de la juventud, ya en ocasién de fiestas tribales con
sagradas al culto del simbolo totémico, ya para realizar hechizos
de caza o de fertilidad. El hombre primitivo ‘cree en una identidad
mistica entre el objeto y su imagen, y, por consiguiente, que tam
bién acontece al original todo lo que ocurre a la imagen. Podemos
trasladar sin peligro estos conceptos al arte miolitico; hasta nos
es permitido pensar que las obras artisticas del Miolitico sean la
manifestacion mas auténtica y originaria del ideario magico que
poseemos. No solamente las circunstancias bajo las cuales encontra
mos las representaciones figurativas y simbélicas en las g1'l1t2S jus
tifican este criterio, sino también las obras misrnas. A1 considerar
los bisontes de Niaux rodeados o cubiertos de puntas de flechas o
lanzas, o un oso de barro en la cueva Cabreret lleno de lanzazos
gqué otra interpretacion es mas convincente que la de hechizos de
caza? Y si se repite varias veces el grupo de una vaca perseguida por
un toro en celo, gquién no pensara en un hechizo de fertilidad? Es
imposible en muchos casos determinar los objetos que estan represen
tados mediante las figuras simbélicas. Pero es probable que muchas
de ellas, las llamadas tectiformes, escaleriformes, soliformes, etc.,
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sean dibujos mas 0 menos esqueméticos de trampas, idea sostenida cs
pecialmente por__]u1ius· Lips en su libro sobre los sistemas de trampas
primitivas". Si Lips tiene razon, por supuesto tamlqién en este caso
puede tratarse de representaciones artisticas al servicio del hechizo
de caza. Merece especial mencion el hecho que muy en el interior
de algunas cuevas francesas se observaron en el barro del suelo las
impresiones de los pies de individuos juveniles que habian estado
en cuclillas alrededor de una pared decorada. No existe explicacion
de este hecho mas aceptable que la suposicion de que en tales lu
gares se celebraron·1as iniciaciones de los jovenes en los ritos dc la
tribu. El ambiente de una cueva es muy apropiado para proporcio
nar a este acto de la vida tribal el caracter austero y misterioso
con el cual también los modernos primitivos suelen revestir seme
jantes ceremonias. No es necesario repetir que todo lo expresado
sobre el significado del arte rniolitico europeo debe referirse tam
bién a las pinturas rupestres de la Patagonia y, en cierta medida,
también a los grabados.

Consideracion especial merecen los negativos de manos y figuras
de pies, estas ultimas mucho mas raras, como ya hemos mencionado.
El enigma de estas figuras tiene su solucion en tradiciones indige
nas que el doctor Roeder pudo registrar en Nueva Guinea. Los Pa
pua cuentan que sus antepasados cuando inmigraron al pais eran
ciegos; caminaron tanteando a lo largo de las rocas hasta que llc
garon a la region. Aqui recobraron la vista y esos_ inmigrantes se
posesionaron del pais. Los signos de las manos y pies en las rocas
son las huellas de los antepasados. Es caracteristico que las mujeres
no deben ver alguno de los grandes grupos de pinturas rupestres,
cosa que indica que estas obras estan vinculadas con las asociacio
nes secretas masculinas, tan frecuentes entre los cazadores avanzados,
e influidos por las mas anti guas culturas de los plantadores. Los an
tepasados juegan un importance papel en los ritos de las sociedades
secretas. Las ceremonias de las mismas, celebradas particularmente
en ocasion de las grandes fiestas tribales y la iniciacion de jovenes,
consisten especialmente en representaciones teatrales de los mitos
que se refieren a las migraciones de los antepasados. Es sabido que
los participantes en tales funciones magico—religiosas son mas que
meros actores; el auditorio los considera —y ellos mismos se sien
ten— identificados con los espiritus que representan. De esta mane
ra la reproduccion de las manos efectuada cn conexion con las fies
ts es un acto de una trascendencia especial, es una especie de reanu
dacion facsimilar de un acontecimienro mitico. Estas representacio
nes tienen por objcto impetrar la asistencia dc los antepasados en el
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inrerés de la tribu, cspccialmenrc con respccto a su duracion c
inclui-r a los jovenes cn el gran ciclo de procreacién, nacimicnro y
renacimiento que asegura la vida de la tribu. De esta manera es
facilmente explicable que en las paredes de las grutas aparezcan
reunidas las manos dc adultos y de jovenes. Semejantes ceremonias
debcn habcr florecido también entre los antiguos Tehuelche, 0
mejor, Prototehuelchc. El klakerm, la ceremonia oculta de los Ona,
es un ultimo vestigio, aunque sin duda muy modificadog ha desapa
recido el ritual de los negativos de mano. No obstante podemos
interpretar los mismos a través de la explicacién que nos sugieren
las tradiciones de los Papua. Un problema que no esta en conexion
inmediata con la explicacion funcional del arte rupestre, si bien
interesanre, lo plantean las figuras de manos con dedos mutilados.
Exisrcn muchas tribus primitivas en todos los conrinentes y particu
larmenre entre los cazadores supcriores de América del Sudzi, que
practican la costumbrc dc la mutilacion voluntaria de dedos, prin
cipalmente como signo de duelo por la muerte de algun parienre 0
también como sacrificio para obrener la salud. Este habito rienen
que haberlo practicado también los antepasados de los Tehuelche,
y-por ello aparecen a vcces sus siluetas en la pared de las cuevas.

El conjunto de todos estos paralelos, que podrian ser enriqueci
dos por muchos otros detalles, tiene un alcance extraordinario con
respecro a Ia reconsrruccion de los grandes acontecimientos prehis
toricos, particularmente cn lo que al poblamiento de América se
refiere, asi como al desarrollo de sus culturas. No cabc duda que
manifestaciones artisticas tan analogas, esparcidas sobre todos los
continentes, integran una caracteristica esencial propia de un com
plejo cultural muy antiguo, que correspondio a un grupo determi
nado de cazadores superiores, cs dccir, a un complejo que ya habia
superado el estado de recolcctores y cazadores inferiores, pero que
no se ocupaba de la domesticacién de animales, ni tenian agricul
tura. No son idénticos a los cazadores subarticos, quienes no poseian
esta clase de arte, pero que ya domesticaban al perro hacia el fin
de la ultima glaciacion, como parecen probarlo las nuevas investi
gaciones rusas. El foco original de estos cazadores debe buscarse,
probablemente, en las vastas estcpas de Asia central, conjetura que

rh¥· "i3;}Il3I.%·1·;:::f§?kill:n%¢;1;al; l;4£;%¢l:¢7 ,¤l’la:4 Litromb cn "Handbook of South
Am. Indians", vol. I, "Smithsonian Inst. Bureau of American Ethnology", Bulletin 143, Wa
shington, 1946, pigs. 177-190, vcr pag. 179.
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explica muy bien la irradiacion de su cultura hacia Europa y Amé
rica. Sus portadores originarios fueron hombres de raza europoide,
0 blanca, y lo sabemos por medio del hallazgo de muchos esqueletos
en los estratos mioliticos de Europa. occidental y central.

Referente a la Patagonia,_ se plantea con ello el problema si los
cazadores que introdujeron este arte pertenecian también al tronco
de la raza blanca. Hasta la fecha no poseemos resto osteologico hu
mano que se remonte a un pasado tan lejano como el de las pintu
ras mas antiguas de la Patagonia. Pero los restos mas recientes nos
ofrecen ciertos indicios. En el sistema racial de América, que agra
decernos a Imbelloni, figuta el complejo pampido como raza que
se conservo numerosa en la Patagonia; su caracter morfologico la
define como australoide. Existen también craneos de este grupo que
recuerdan de cerca la famosa raza paleoeuropea de Cromagnon,
la que por otra parte, segun la opinion de muchos antropologos,
basicamente esta emparentada con la raza australoide. El hecho que
encontremos en La: Talda: dos culturas distintas (el Taldmxe y el
Campedrenxc) que no son las unicas que existieron contemporanea—
mente en la Patagonia, nos obliga a pensar en la posibilidad que
ya en este periodo se habian efectuado mezclas culturales y raciales.
Pero, sea como fuere, lo probable es que el elemento paleoeuropoide
tuvo gran importancia. Quien dude de este hecho, recuerde las pa
labras con que el padre Dobrizhoffer caracteriza a los Abipones del
Chaco, tribu cazadora racialmente emparentada con los Tehuelche:
"Los Abipones estan fisicamente bien formados y tienen tostros
agraciados muy parecidos en esto a los Europeos... Son altos de
talla, de suerte que podrian alistarse entre los mosqueteros aus
triacos". Y del Paragon dice Imbelloni que es "ur1o de los mas
soberbios modelos del organismo humano". Posiblemente sea la
base europoide de estas razas cazadoras americanas la que les ha
otorgado tales prerrogativas estéticas.
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