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Resumen

Este trabajo presenta los resultados del análisis formal de las pinturas y grabados 
rupestres tardíos relevados en el sitio Puesto Blanco, ubicado en el sudoeste de Chubut, 
cercano a la localidad de Río Mayo. Se trata de un sitio informado inicialmente por 
Arrigoni en el año 1993, que presenta en su mayoría motivos abstractos geométricos. 
La caracterización formal aquí presentada responde principalmente a la necesidad 
de realizar una nueva documentación exhaustiva y detallada del sitio dado su alto 
estado de deterioro. El objetivo de este trabajo es presentar el análisis morfológico 
de los motivos de este sitio, primer paso de una propuesta de análisis que va desde 
lo macroscópico a lo microscópico, con el fin último de contribuir a un conocimiento 
integral que promueva la conservación y la difusión del amplio repertorio iconográfico 
de esta localidad. Se destaca además la importancia de realizar análisis distribucionales 
para este tipo de manifestaciones ampliamente representadas en la zona, en particular, 
y en la Patagonia, en general, tomando en cuenta también la presencia de similares 
repertorios de imágenes y colores en distintos soportes hallados en el área (como por 
ejemplo en cueros o “quillangos” pintados).

PALABRAS CLAVE: Representaciones rupestres; Cazadores-recolectores; Patagonia central; Holoceno tardío
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“Southern wall and beyond”: Paintings and engravings from Puesto 
Blanco site, Río Mayo, southwest Chubut province, Argentina

Abstract

This article presents the results of the formal analysis of the late paintings and 
engravings surveyed at Puesto Blanco site, located in the southwest of Chubut 
province, near the town of Río Mayo. Arrigoni initially reported this site, which contains 
geometric motifs— most abstracts— in 1993. The formal characterization presented 
here responds mainly to the need for new exhaustive and detailed documentation of 
the site, given its high state of deterioration. The objective of this paper is to present the 
morphological analysis of this site motifs as a first step of a research/analysis proposal 
that goes from macroscopic to microscopic, with the ultimate goal of contributing to 
the conservation and scientific dissemination of the extensive iconographic repertoire 
of this locality. The importance of carrying out distributional analyses for these types 
of manifestations widely represented in the area in particular, and in Patagonia in 
general, is also highlighted, also taking into account the presence of similar repertoires 
of images and colors in different surfaces found in the area (such as in painted leather 
or fur cloaks locally known as “quillangos”).

KEYWORDS: Rock art; Hunter-gatherers; Central Patagonia; late Holocene

Introducción

En el año 1969 Carlos Gradin informó sobre la existencia de sitios con arte rupestre en 
la zona de Río Mayo, en el sudoeste de Chubut. No obstante, los estudios publicados 
sobre las manifestaciones rupestres de la zona son escasos, a excepción de los 
trabajos realizados por Arrigoni (1993, 2009, 2018). Una primera caracterización del 
sitio Puesto Blanco fue realizada por esta autora, quien lo presentó preliminarmente 
en las II Jornadas de Arqueología de la Patagonia (Arrigoni, 1993) y luego lo mencionó 
junto con otros sitios ubicados en el área (Arrigoni, 2009). A partir de un pedido del 
intendente de Río Mayo, Sr. Alejandro Avendaño, en el año 2022 se retomaron las 
investigaciones de Puesto Blanco, con el objetivo específico de realizar un nuevo 
relevamiento de los motivos rupestres para caracterizar exhaustivamente su dimensión 
formal y tecnológica y, especialmente, para atender a los procesos de deterioro que 
estaban afectando al sitio.

Este trabajo presenta los resultados de este nuevo análisis del sitio a partir de la 
caracterización de la totalidad de las representaciones rupestres que se conservan 
en la actualidad. El sitio se destaca por poseer un repertorio diverso de motivos de 
momentos tardíos, tanto en términos morfológicos como cromáticos. A partir de un 
relevamiento actualizado y la comparación con registros previos de Arrigoni, se ha 
concluido que algunos de los paneles pintados registrados inicialmente se han caído 
(algunos en su totalidad y otros parcialmente) (Figura 1) y que la intensidad de los 
colores ha disminuido (Ozán et al., 2023). Por ello, el objetivo de este trabajo prioriza, 
en primer lugar, el registro minucioso de un patrimonio en riesgo natural, a través del 
análisis exhaustivo de sus motivos, con el fin de sistematizar este complejo repertorio 
del Holoceno tardío; y, en segundo lugar, establecer su relevancia a nivel local y regional. 
Se espera que revalorizar este repertorio en la comunidad científica pueda contribuir a 
integrar el área en las discusiones acerca de dinámicas poblacionales tardías a nivel 
macroregional. 
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Área de estudio 

El sitio Puesto Blanco está ubicado en la Estancia Río Mayo, a unos 15 km al noroeste 
de la localidad homónima en la provincia de Chubut. Comprende un afloramiento rocoso 
de aproximadamente 80 m de altura y 400 m de longitud que se destaca en el paisaje. 
Se encuentra a 500 m s.n.m., sobre la margen norte del valle fluvial del río Mayo (Figura 
2A). Ambientalmente, el sitio se encuentra en un paisaje estepario, frío y seco, con una 
gran incidencia de vientos del oeste (Dal Molin, 1998).

El soporte rocoso del afloramiento corresponde a areniscas y limolitas tobáceas de la 
Formación Río Mayo del Mioceno (Dal Molin, 1998; González, 1978) (Figura 1). Dada su 
naturaleza friable, se agrieta y fractura fácilmente, por lo que muchos de los motivos se 
encuentran faltos de su parte inferior. Además, no se descarta la posibilidad de que eventos 
sísmicos, frecuentes en la zona vecina de Aysén (Chile), hayan incidido en el repentino 
desprendimiento de amplios sectores del soporte. El acceso a las pinturas y grabados es 
posible a partir del ascenso de una pendiente pronunciada (Figura 2B). Actualmente, el área 
forma parte de una estancia privada cuyo antiguo puesto abandonado, el “Puesto Blanco”, 
se encuentra a los pies del sitio; allí se cría ganado ovino y, en menor medida, bovino.

La mayoría de la superficie pintada y grabada se extiende a lo largo de 400 m de muros 
orientados en su mayoría hacia el sur, suroeste y sudeste (Figura 2B). En la cara norte 
del afloramiento sólo se registraron escasos grabados. Desde el afloramiento, hacia 
el sur, puede observarse, con una perspectiva de gran amplitud, el valle del río Mayo 
y las planicies circundantes.

Antecedentes arqueológicos del área

Los proyectos de investigación arqueológica desarrollados en el sudoeste de Chubut 
han puesto énfasis en la investigación de tres áreas principales: el área de Río Mayo 

Figura 1. Bloque con paneles pintados en Puesto Blanco. Izquierda: bloque en posición original durante 2007 
(fotografía tomada por J. M. Andrieu); Derecha: bloque caído en marzo 2022. Algunos de los motivos presentes 
en la foto del año 2007 no se conservaron luego del derrumbe.
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Figura 2. A) Ubicación del sitio Puesto Blanco (PB); B) Vista del afloramiento desde el sudeste; C) Localización 
de las áreas de investigación mencionadas. 1: Confluencia ríos Mayo y Guenguel; 2: Colonia El Chalía; 3: 
Localidad de Aldea Beleiro.
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(confluencia de los ríos Mayo y Guenguel) (Aguerre, 2017; Arrigoni, 1993, 2018; Pérez de 
Micou et al., 2009; entre otros); la Colonia El Chalía (Castro Esnal, 2010; Castro Esnal et al., 
2020; entre otros) y el área de Aldea Beleiro (Castro Esnal et al., 2016, 2017; Pérez de Micou 
et al., 2013; entre otros) (Figura 2, C). Las primeras menciones de sitios con arte rupestre 
habían sido realizadas por Gradin para el área de Río Mayo, donde registró la presencia 
tanto de grabados como de pinturas (Gradin, 1969 citado en Arrigoni, 2009; Gradin, 1978a). 
Antes que él, Menghin había informado sobre la presencia de un sitio con arte rupestre en 
Las Pulgas, paraje ubicado a unos 50 km de distancia hacia el noreste de Río Mayo; este 
sitio es conocido como el “Alero de las Manos Pintadas” (Gradin, 1973; Menghin, 1952).

En los últimos años, a partir de la excavación de dos sitios bajo reparo que se destacan 
por sus largas secuencias estratigráficas –Alero Dasovich, en las inmediaciones de la 
ciudad de Río Mayo (Aguerre, 2017), y Casa de Piedra de Roselló, cerca de Aldea Beleiro 
(Castro Esnal et al., 2017)–, se ha dado cuenta de una ocupación de la zona desde el 
Holoceno temprano. Ambos sitios presentan pinturas rupestres con la diferencia que, 
de acuerdo con la tipología y estilos representados, en Alero Dasovich fueron asignadas 
a momentos del Holoceno tardío (Arrigoni, 2018) y en Casa de Piedra de Roselló desde 
momentos del Holoceno medio (Gutiérrez, 2020; Gutiérrez y Castro Esnal, 2018; Gutiérrez 
et al., 2022a). Para la zona del Chalía no se tiene conocimiento de la presencia de arte 
rupestre ni de la existencia de soportes rocosos que puedan facilitarlo.

Representaciones rupestres en el área de Río Mayo 

Los sitios con arte rupestre conocidos para la zona de Río Mayo son el mencionado 
Alero Dasovich, ubicado sobre un pequeño cañadón que se desprende desde la margen 
sur del río Mayo (Aguerre, 2017; Arrigoni, 2018), y los sitios ubicados sobre el río 
Guenguel (Guenguel, Manantiales I, Manantiales II, Bardas Blancas y Viejo Corral) 
(Arrigoni, 2009), así como el que es foco del presente trabajo, Puesto Blanco, que 
se encuentra ubicado sobre la margen norte del río Mayo (Arrigoni, 1993, 2009). 
La totalidad de estos sitios presentan pinturas y, en todos los casos salvo en Alero 
Dasovich, grabados superpuestos. Todos los motivos registrados han sido asignados 
a momentos del Holoceno tardío.

Para el caso del Alero Dasovich, las pinturas destacan por presentar motivos abstractos 
geométricos de colores diversos (rojo, verde, amarillo y blanco), que se han adscripto al 
“Estilo de Grecas” sensu Menghin (1957) (Aguerre, 2017) y un negativo de mano. Arrigoni 
(2018) las ubica cronológicamente en el Holoceno tardío, lo que plantea el interrogante de 
la falta de arte de momentos tempranos, ya que la ocupación del sitio está datada desde 
los 10600 ± 160 años AP (Aguerre, 2017). En los sitios informados sobre el valle del río 
Guenguel (Figura 2C), se observa cierta uniformidad o semejanza tanto en las tipologías 
relevadas, como en los colores y en las técnicas utilizadas. Se trata de grabados y pinturas 
que consisten en general en motivos abstractos geométricos que, en algunos casos, 
corresponden al “Estilo de Grecas”, aunque también se ha documentado la presencia de 
escasos positivos de mano y algunos zoomorfos, entre los que se incluyen tridígitos y 
otras pisadas que podrían ser interpretadas como pertenecientes a algún venado (pudú) 
(Arrigoni, 2009). Para esta zona se cuenta con un fechado realizado sobre los restos de 
un individuo hallado en el sitio Manantiales II, cuya fecha es de 1174 ± 43 años AP (Bernal 
y Aguerre, 2009). Asimismo, en el área se encuentra un sitio destacado por presentar 
un entierro múltiple: el Alero Mazquiarán (Pérez de Micou et al., 2009). En este alero, 
que no posee motivos rupestres, se ha hallado un rico ajuar funerario compuesto, entre 
otros elementos, de cueros o quillangos decorados con motivos de grecas y colores 
semejantes a los que se pueden observar en los sitios con arte rupestre de la zona. 
En este sitio se obtuvo una antigüedad de 312 ± 40 años AP, a partir del fechado de un 
individuo, y de 212 ± 35 años AP, a partir del fechado de una pieza textil asociada a otro 
de los individuos del mismo conjunto (Bernal y Aguerre, 2009).
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En cuanto al sitio con arte rupestre más cercano a esta área, el Alero de las Manos Pintadas 
de Las Pulgas (Gradin, 1973; Gradin y Aschero, 1978; Menghin, 1952) está ubicado en un 
cañadón de la Sierra San Bernardo entre las localidades de Sarmiento y Río Mayo. Gradin 
destaca la presencia de “miniaturas” y de grabados finos, que considera similares a los 
que exhiben las placas grabadas halladas en Patagonia, y propone que podría tratarse 
de un estilo posterior al “Estilo de Grecas”. Este último estilo se encuentra escasamente 
representado en el sitio, así como también el “Estilo de Pisadas” representado en un único 
grabado de pisada de felino. En la estratigrafía del sitio se destaca un bloque producto 
de un amplio derrumbe de un sector del alero, en cuyo frente se hallaron numerosos 
negativos de manos y puntos. Las capas arqueológicas previas al derrumbe arrojaron 
fechados de una antigüedad máxima de 3330 ± 79 años AP, aunque hay evidencia de 
otras ocupaciones esporádicas anteriores sin fechar (Aschero, 1975). 

La información presentada contrasta con la producida en los últimos años para el 
área de Aldea Beleiro (Figura 2C) en donde se ha dado cuenta de la presencia de sitios 
únicamente con representaciones realizadas por pintado y ausencia total de grabados. 
El sitio más destacado por la abundancia de motivos es Casa de Piedra de Roselló (CP), 
que consiste en tres abrigos con pinturas (CP1, CP2 y CP3). Además, se conocen para 
el área otros dos sitios con arte: Cueva Alta del Portezuelo, ubicado al igual que CP en 
el cañadón del Ñirihuao pero en la margen opuesta, y el Pedrero de Jara, ubicado en las 
cercanías de Aldea Beleiro (Gutiérrez, 2020; Gutiérrez y Castro Esnal, 2018; Gutiérrez et al., 
2022b). A pesar del estado de deterioro alto de los motivos, especialmente de los de CP, el 
abordaje de las representaciones de estos sitios en distintas escalas (Dincauze, 2000) ha 
permitido generar información de interés. A escala local, en toda el área de Aldea Beleiro 
se ha determinado la presencia de más de 900 motivos, en su mayoría concentrados en 
CP3. El repertorio registrado incluye motivos abstractos (trazos, líneas, líneas paralelas, 
circunferencias, circunferencias concéntricas, geométricos complejos) y figurativos 
(positivos y negativos de mano, guanacos, huemules y cuadrúpedos indeterminados), 
identificándose además la presencia de inscripciones de momentos históricos. También 
pudo determinarse una variedad de modos de aplicación de pintura, de series tonales y de 
superposiciones (Gutiérrez, 2020; Gutiérrez et al., 2022a y b). En cuanto a la cronología, 
se determinó, a partir de la presencia de guanacos de vientre abultado (Gradin et al., 
1976), que la ejecución de pinturas en el área data al menos desde el Holoceno medio. 
No obstante, el hallazgo en estratigrafía de elementos potencialmente relacionados 
con el procesamiento de pinturas (tanto pigmentos naturales como materiales líticos 
y especímenes de Artiodactyla con tinción en tonos rojos y blancos), advierten sobre 
la posibilidad de que la realización de motivos se haya dado desde momentos más 
tempranos (Gutiérrez, 2020). En síntesis, y de manera preliminar, puede decirse que se 
identificaron al menos tres momentos de ejecución de pinturas: uno caracterizado por los 
guanacos de vientre abultado, otro por los motivos abstractos blancos de trazo grueso 
y mezcla espesa, y otro por las representaciones de momentos históricos. Sin embargo, 
esta sistematización de eventos de pintado resulta una simplificación extrema de una 
gran complejidad de superposiciones, que están siendo revisadas desde una perspectiva 
microestratigráfica (Gheco, 2017). 

El análisis regional permitió establecer la importancia de CP como espacio estructurador 
de las representaciones de la región de Aldea Beleiro. Este sitio concentra más del 80% 
de los motivos registrados, e incluye además la mayoría del repertorio documentado. Por 
otro lado, las similitudes morfológicas y técnicas observadas entre los sitios permiten 
postular un uso al menos parcialmente sincrónico de CP con los dos sitios con pinturas 
restantes (Gutiérrez, 2020). Por último, se realizó un análisis en una macroescala que 
permitió vincular estos sitios principalmente con la región vecina de Aysén y el noroeste 
de Santa Cruz. Así, se destaca que esta área podría dar cuenta del caso más septentrional 
de presencia de camélidos B1 (Gutiérrez, 2020). Esto indica la necesidad de integrar el 
sudoeste de Chubut a las dinámicas de circulación humana planteadas para el Holoceno 
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medio a partir de estas representaciones (Aschero, 1993; Aschero e Isasmendi, 2018). 
Cabe señalar que, a pesar de la presencia de motivos asociados al “Estilo de Grecas” en 
los sitios arqueológicos del sudoeste de Chubut mencionados, este no ha sido registrado 
en el área de Aldea Beleiro (Gutiérrez, 2020; Gutiérrez y Castro Esnal, 2018). Esto llama 
la atención dado que se trata de un estilo extensamente distribuido (desde el noroeste 
de Santa Cruz hasta el sur de Mendoza y La Pampa) y que ha sido relacionado con la 
ocupación tardía de estos espacios (Belardi, 2004).

Metodología de análisis del sitio Puesto Blanco

Para los objetivos del presente trabajo, la escala espacial de análisis fue la de sitio 
(Dincauze, 2000). Teniendo en cuenta la escala temporal sugerida por otros autores 
(Arrigoni, 1993, 2009) se previó que la misma abarcaría el Holoceno tardío.

El registro de las pinturas en el campo fue llevado a cabo en marzo de 2022, a partir de 
un exhaustivo relevamiento fotográfico de los paneles con pinturas. Esta tarea siguió los 
lineamientos generales planteados por diversos autores (Hernández Llosas, 1985; Loendorf, 
2001; entre otros). Para proceder a la documentación se segmentó el soporte en paneles, 
unidades definidas a partir de la presencia continua de representaciones. No obstante, 
dicha segmentación, se estima que el sitio habría consistido en un único paredón, pintado 
como un continuum. Los paneles fueron analizados en el campo en función de su estado 
general y de la preparación o no del soporte (alisado del soporte, base de pintura previa). 

Durante el análisis de gabinete, las fotografías fueron procesadas mediante el 
complemento D-Stretch para el programa Image J (Harman, 2008), por medio del 
cual se pudieron identificar e individualizar nuevos motivos, no vistos en el campo. Se 
realizó una cuantificación y una categorización de las representaciones en una tabla 
de Excel. Los motivos fueron divididos en prehispánicos y posthispánicos, y analizados 
a partir de las siguientes variables:

 » Categoría: los motivos se agruparon en figurativos (aquellos casos en los que se 
reconoce el referente material y real de lo representado) y abstractos (casos en los 
que no se reconoce una referente real) (Gradin, 1978b). En aquellos casos en los 
que no fue posible acceder a su morfología por la mala conservación se utilizó la 
categoría “indeterminados por deterioro”.

 » Tipo: se agruparon los motivos según su morfología, a fin de generar una descripción 
que facilite una comparación intersitio. En este sentido, entre los motivos figurativos 
se encuentran antropomorfos esquematizados, positivos de mano y tridígitos. Para 
el tipo “positivo de mano” también se documentaron dos variables complementarias. 
Por un lado, la representación de manos derechas o izquierdas; por otro, los grupos 
etarios relativos. Teniendo en cuenta la complejidad de esta última variable (Carden 
y Blanco, 2016; Gradin, 1982; Guichón, 2018), este trabajo sólo detalla los casos que 
involucran “niños” y “jóvenes” (grupos etarios unificados aquí bajo la categoría de 
“infantes”), que se han determinado a partir de las dimensiones sugeridas por los 
autores citados: largo de la mano hasta 17 cm, ancho de la mano hasta 7 cm, largo 
del dedo medio hasta 7 cm. En el caso de los motivos abstractos, se determinó la 
presencia de una gran variedad de tipos (circunferencias, clepsidras, combinados 
complejos, figuras, cruciformes, rectángulos, puntiformes, lineales con puntos, 
líneas y líneas paralelas). Dada la complejidad del sitio, los tipos fueron a su vez 
agrupados en subtipos con mayor grado de especificidad. Los mismos se detallan 
en las tipologías presentadas más abajo.

 » Técnica: se determinó la técnica de ejecución de los motivos (pintura o grabado).
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 » Tonalidades: en el caso de las pinturas, el registro de colores tuvo el objetivo de 
establecer elecciones cromáticas. A los fines de este trabajo, se presenta una 
caracterización inicial del color actual de los motivos a partir de su comparación 
con el catálogo Munsell Soil Color Chart (Munsell Color, 1994). 

 » Superposiciones: dados los objetivos principales de este trabajo, se informa su 
presencia o ausencia. No obstante, en el análisis se tuvo en cuenta tanto su valor 
cronológico relativo, como su valor para informar acerca de las actitudes tomadas 
por los productores de los motivos respecto a lo preexistente (Aschero, 1988, 1993; 
Martel et al., 2012; Re, 2016). Se tomó para ello la clasificación propuesta por Re 
(2016). Estos abordajes serán objeto de futuros aportes.

Además, para el caso de los motivos realizados a partir de la técnica de grabado se 
registraron dos variables:

 » Pátina: se consignaron tres tipos de pátinas, asignadas a números del uno al tres 
siendo el tres la más clara.

 » Técnicas de grabado: se consignó la realización del motivo mediante incisión, 
raspado y/o rayado.

Siguiendo los criterios de diversos autores (Bonneau et al., 2012; Frank et al., 2020; 
Gheco, 2017; Landino et al., 2021; Sepúlveda, 2009; Sepúlveda y Wright, 2018; Steelman 
y Rowe, 2012; entre otros), también se tomaron muestras de mezclas pigmentarias, 
a partir de la extracción de pequeños sectores de algunos motivos (n=4), cuyas 
grietas indicaban que estaban próximos a desprenderse. Las mismas se encuentran 
actualmente bajo análisis. 

Resultados

Fue registrado un total de 13 paneles, ninguno de los cuales aparenta haber sido 
preparado previo al pintado (Figura 3). En cuanto a sus características generales, se 
destaca la textura lisa de la roca soporte que presenta, no obstante, numerosas grietas 
y desprendimientos. En el sitio se han identificado 297 motivos, de los cuales el 75,75% 
corresponden a pinturas y el 24,25% a grabados rupestres.

Las pinturas

Se registró un total de 225 motivos prehispánicos pintados, 62 de los cuales 
resultaron indeterminados por deterioro. Incluyen en su mayoría motivos abstractos 
complejos y una baja variedad de figurativos, como positivos de mano, antropomorfos 
esquematizados y tridígitos. A continuación, se detallan las categorías, tipos y subtipos 
de motivos (Figura 4). Dentro de los figurativos, se registraron cuatro manos positivas 
derechas y seis casos podrían ser asignables a infantes, aunque esto no puede 
aseverarse hasta no realizar mayores análisis (Carden y Blanco, 2016; Gradin, 1982; 
Guichón, 2018). Entre los abstractos, las líneas y las líneas paralelas son los tipos 
más representados. Estas últimas, además, son el tipo con mayor variabilidad interna.

En cuanto a los colores utilizados se registraron 12 casos de bicromías y tricromías 
(Figura 5) y 213 monocromías. El color mayoritariamente utilizado fue el 10R 4/6 RED. No 
obstante, se registró una variedad de cinco tonalidades de rojos. También se observaron 
dos tonalidades de amarillos y una de verde. Estos últimos se encuentran presentes solo 
en tricromías o bicromías y han sido asignados al color 56 5/2 GREYISH GREEN de la 
Munsell Soil Color Chart (1994). En la Tabla 1 se presenta el detalle del uso del color.
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Figura 3. Ejemplos de paneles registrados en el sitio. Izquierda: fotografía original; Derecha: imagen procesada digitalmente con D-Stretch.

Munsell Total

56 5/2 GREYISH GREEN, 10R 4/6 RED 1

56 5/2 GREYISH GREEN, 2.5YR 4/6 RED 1

10 YR 6/8 BROWN YELLOW, 2.5YR4/8 DARK RED 2

10YR 6/8 BROWN YELLOW, 10R 4/3 WEAK RED 1

2.5 YR 4/8 DARK RED; 56 5/2 GREYISH GREEN; 10YR 6/8 YELLOW 1

10YR 6/8 YELLOW, 2.5YR 4/8 DARK RED 2

2.5Y 8/3 PALE YELLOW 2

10YR 6/8 BROWN YELLOW, 10R 4/6 RED 4

10YR 6/8 BROWN YELLOW 10

2.5YR 4/6 RED 18

2.5YR 4/8 DARK RED 21

10R 4/3 WEAK RED 25

2.5 YR 6/3 LIGHT REDDISH BROWN 59

10R 4/6 RED 78

Total 225

Tabla 1. Detalle de colores registrados empleando la Carta de Suelos Munsell.
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Figura 4. Tipología de las pinturas.
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Figura 5. Ejemplos de bicromías y tricromías. Izquierda: fotografía original; Derecha: imagen procesada digitalmente con D-Stretch.
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Los grabados

Un total de 66 grabados prehispánicos y seis asignables a momentos posthispánicos 
fueron registrados (algunos de estos últimos corresponderían a marcas de ganado) 
(Figura 6). Además, se registraron dos casos indeterminados. 

En la Figura 7 se detallan categorías, tipos y subtipos de motivos. Se destaca la 
presencia mayoritaria de líneas, seguidas por reticulados y líneas paralelas. Dentro 
de los figurativos, los grabados de manos corresponden a manos izquierdas de 
adultos.

En cuanto a las técnicas de grabado, se trata en su mayoría de incisiones finas (n=67) 
y en menor medida raspado (n=3) y rayado (n=4). Fueron identificados 58 motivos con 
la pátina 1, nueve con la pátina 2 y siete con la pátina 3.

Interacción entre grabados y pinturas

Se determinó que 49 grabados se encuentran superpuestos a motivos pintados (Figura 
8). En la Tabla 2 se detallan los tipos de superposición registrados por tipo de motivo. 
Cabe destacar que, en algunos casos, los grabados parecen imitar la morfología de 
las pinturas (ver por ejemplo Figura 8C).

Figura 6. Ejemplos de grabados registrados en el sitio. Las imágenes se han remarcado digitalmente mediante Adobe Photoshop para mejorar su 
visibilidad.
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Discusión

A partir de la caracterización formal de las representaciones rupestres que se conservan 
en la actualidad en el sitio Puesto Blanco se observa que, a pesar del avanzado deterioro 
del sitio y de la pérdida de paneles completos, el paredón conserva una gran riqueza 
y diversidad de motivos. Se trata en su totalidad de diseños y técnicas de ejecución 
asignables al Holoceno tardío, con una predominancia de motivos pintados y en menor 
medida de grabados, siendo lo motivos abstractos complejos los más abundantes. 
En las pinturas se destaca la presencia de variedad de colores, con uso predominante 
de las tonalidades rojas, a veces combinados en bicromías y tricromías. Entre los 
grabados, se destaca la técnica de ejecución mediante incisiones finas y una importante 
cantidad se encuentra realizada por encima de motivos pintados. 

La relevancia de la realización de nuevos análisis sistemáticos y exhaustivos de 
la dimensión formal de las representaciones rupestres de Puesto Blanco radica 
principalmente en su carácter de registro documental, dada la dinámica de diversos 

Figura 7. Tipología de grabados.
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Figura 8. Ejemplos de grabados superpuestos a pinturas.
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procesos tafonómicos del sitio. Esta relevancia se ve acentuada por el hecho de que 
existe tan sólo una publicación específica sobre este sitio, en la que se presentan 
sus generalidades con el objetivo de darlo a conocer de manera preliminar (Arrigoni, 
1993). Además, se considera que el presente abordaje y la incorporación de nuevas 
técnicas analíticas tales como el procesamiento digital de imágenes son un paso 
necesario para la integración de sus resultados con la información actual conocida 
a escala regional, permitiendo, de este modo, la entrada a interrogantes relacionados 
con, por ejemplo, la dinámica de ocupación de estos espacios y la circulación de 
información a través de códigos visuales compartidos en los distintos momentos 
del Holoceno.

Respecto de la cronología, es sabido que este tipo de representaciones no superarían 
los 3000 años AP (siendo los grabados posteriores a las pinturas, como se evidencia 
en las superposiciones registradas en este trabajo) (Arrigoni, 2009). No obstante, la 
presencia a escasa distancia del sitio Alero Dasovich (4 km lineales hacia el sur) y 
de Casa de Piedra de Roselló en la vecina localidad de Aldea Beleiro (75 km lineales 
hacia el oeste), advierten sobre la ocupación humana en el área desde el Holoceno 
temprano. Las características de disgregación y caída del soporte relevado podría ser 
una hipótesis que explique el porqué de la ausencia de manifestaciones más tempranas 
en Puesto Blanco. Sin embargo, las excavaciones de los sitios aledaños sobre el río 
Guenguel (Manantiales II y Alero Mazquiarán) y en el sitio Alero de las Manos Pintadas 

Categoría Tipo Tipo superposicón Subtotal

Abstracto

Caótico
Indet. 1

Obliteración 9

Total 10

Clepsidra Indet. 1

Total 1

Figura cerrada Indet. 1

Total 1

Líneas

Indet. 2

Circunstancial 11

Mínima 3

Obliteración 1

Total 17

Líneas paralelas

Indet. 3

Circunstancial 2

Mínima 1

Obliteración 7

Reciclado 1

Total 14

Reticulado

Circunstancial 1

Mínima 3

Reciclado 1

Total 5

Figurativo
Contorno mano Indet. 1

Total 1

Total 49

Tabla 2. Superposiciones entre pinturas y grabados, según los términos propuestos por Re (2016).
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de Las Pulgas, han arrojado evidencias arqueológicas fechadas en el Holoceno tardío, 
las que son congruentes con las manifestaciones rupestres tardías de toda esta zona. 
Entonces, más allá de la evidencia de ocupación humana en el sudoeste de Chubut 
desde momentos tempranos, es destacable la presencia conspicua del arte tardío, 
como el aquí presentado, en toda la zona de los valles de los ríos Mayo y Guenguel. 
La ejecución de pinturas y grabados morfológicamente similares podría indicar 
una circulación local de información codificada en estas manifestaciones durante 
momentos tardíos (Arrigoni, 2009). 

En este punto es interesante comparar las características de las representaciones 
rupestres registradas en las distintas áreas de investigación mencionadas. Así, por un 
lado, se destaca que muchos de los motivos de grecas, grabados finos y miniaturas 
geométricas registrados en el Alero de las Manos Pintadas son morfológicamente 
similares a los grabados de inciso fino registrados en Puesto Blanco. Por el otro lado, 
se observa que existe una marcada diferencia entre las representaciones registradas 
en la vecina localidad de Aldea Beleiro donde, como se mencionó previamente, no hay 
grabados ni han sido identificadas representaciones asignables al Estilo de Grecas, pero 
sí se han documentado motivos correspondientes al Holoceno medio. Esta diferencia 
no parece responder a distintos momentos de ocupación de estas áreas, ya que tanto 
en Aldea Beleiro como en Río Mayo hay sitios con fechados que representan todos los 
períodos del Holoceno. Se ha propuesto que las manifestaciones rupestres constituyen 
un medio para acceder a la circulación e intercambio de información simbólica en el 
espacio (Barton et al., 1994). Las semejanzas en las maneras de producir y diseñar 
estas tecnofacturas, en una escala regional, está estrechamente ligada a una circulación 
de información específica y, en consecuencia, a una interacción entre sus creadores 
y los espacios pintados (Wobst, 1977 citado en Aschero, 1993). De este modo, esta 
información circula entre sitios y es el resultado de las relaciones que se generan entre 
aquellos sujetos que las produjeron (Aschero, 1993). Así, la evidencia aquí presentada, 
en conjunto con las otras representaciones rupestres conocidas de la zona, podría estar 
indicando una socialización e intervención del paisaje diferencial, a partir de códigos 
visuales compartidos y aprehensibles por aquellos que los crearon.

Por otro lado, las características del afloramiento en el que se emplaza Puesto 
Blanco y su ubicación en la margen norte del río Mayo lo configuran como un punto 
de importancia en el paisaje. Al respecto, es sabido que en momentos recientes 
por allí circulaban personas desde el norte hacia el poblado de Río Mayo. Esto hace 
pensar en este lugar como un punto nodal reutilizado a través del tiempo: un paredón 
que habría sido un hito en el paisaje en donde los distintos grupos se expresaron de 
distintas formas, resignificándolo. En este sentido, interesa destacar la presencia de 
marcas de ganado grabadas que guardan similitud con las de grupos indígenas de 
la zona, registradas en documentos del siglo XX (Casanueva, 2021). Este nuevo tipo 
de inscripciones, a su vez, advierten sobre los cambios en la producción y el uso del 
espacio por parte de los colonos (Castro Esnal et al., 2023a).

Por último, en términos tecnológicos interesa destacar la variedad cromática 
identificada. Esto podría indicar una significativa inversión de trabajo en la consecución 
de pigmentos. Esto es especialmente destacable en la presencia de pintura verde, 
cuya materia prima no posee una dispersión tan conspicua como el caso de la pintura 
roja. En este sentido, la realización de análisis arqueométricos, actualmente en curso, 
permitirá arrojar luz sobre esta dimensión de las pinturas bajo estudio (Castro Esnal et 
al., 2023b), teniendo en cuenta que el abordaje tecnológico del arte permite dar cuenta 
de su inserción en un entramado de aspectos más amplio de la vida social (Fiore, 2009).

Como agenda inmediata, se prevé abordar los patrones de circulación de información 
en las representaciones rupestres a partir de un enfoque distribucional (sensu Carden 
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et al., 2020), integrando además todos los sitios con este tipo de manifestaciones 
de las localidades vecinas de Sarmiento, hacia el este (Gradin, 1989; Moreno et al., 
2015; Moreno y Herrera Santana, 2016), y del valle del Genoa, hacia el norte (Gradin, 
1978b). Se considera que esto permitirá indagar acerca de una circulación diferencial 
de códigos visuales a lo largo del espacio, en distintos momentos de la ocupación 
humana del área en una escala macroregional (Dincauze, 2000).

Consideraciones finales

El análisis presentado pone en evidencia que estas representaciones tardías conforman 
una de las materialidades más importantes de la zona, habiéndose registrado alrededor 
de 300 en un único paredón. Esto manifiesta la importancia dada por las poblaciones 
que habitaron este espacio no solo a la ejecución de arte rupestre, sino también al uso 
del color en general ya que, más allá del registro de representaciones rupestres, se han 
recuperado en otros sitios de la zona restos de cueros, puntas de proyectil, artefactos 
óseos y de madera decorados con pintura, así como también diversos artefactos 
manchados con pigmento (Aguerre, 2017; Pérez de Micou et al., 2009). 

Así, este estudio consiste en una primera aproximación para el entendimiento acerca 
de la gestión y el manejo del color en esta región con escasos antecedentes sobre esta 
temática. Se encuentran en curso investigaciones enmarcadas en la arqueología del 
color (Sepúlveda, 2021), que se prevé contribuyan al entendimiento de la importancia 
de los pigmentos en la vida social de los cazadores recolectores del área. La evidencia 
presentada en este trabajo consiste en un acercamiento inicial a esta problemática 
y pone a la luz el amplio repertorio de representaciones tardías presentes en la zona, 
asignables al “Estilo de Grecas” de Menghin. Este tipo de abordajes permitirá indagar 
acerca de la interacción entre imágenes y colores provenientes de distintos soportes. 
En este sentido, el análisis presentado constituye el primer paso, centrado en una 
caracterización exhaustiva de la dimensión formal del arte rupestre de Puesto Blanco, 
con vistas a un análisis integral del uso del color que tome en cuenta la manera en 
que fue utilizado sobre distintas materialidades en los distintos sitios conocidos para 
el sudoeste de Chubut. De este modo, se espera ir más allá de un análisis puramente 
descriptivo.

El trabajo presentado da cuenta de la necesidad de revisitar los sitios arqueológicos 
con arte rupestre de esta área. Esto se fundamenta no sólo en su alto estado de 
deterioro sino también en la importancia de revalorizar estos sitios entre la comunidad 
científica. Se espera que las consecuentes revisitas, registros y documentación con 
el uso de nuevas técnicas, contribuyan a que esta zona del sudoeste de Chubut sea 
incluida en discusiones más amplias relacionadas con el uso humano en el pasado 
de la Patagonia.
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