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Los estudios arqueológicos en Aldea Beleiro han tenido como 
objetivo entender el poblamiento de la región, la gestión de 
los recursos, las estrategias de movilidad y los cambios en las 
maneras de ocupar este espacio a lo largo del tiempo (Pérez de 
Micou, Castro Esnal y Sacchi, 2013; Castro Esnal, Casanueva, 
Sacchi y Pérez de Micou, 2016; Castro Esnal, Pérez de Micou 
y Casanueva, 2017; entre otros). Los trabajos realizados han 
dado cuenta de una ocupación humana del área desde al 
menos 9000 años cal. AP. No obstante, las representaciones 
rupestres, una línea de evidencia de importancia numérica 
dentro del repertorio material registrado, no habían sido 
trabajadas en profundidad (Gutiérrez y Pérez de Micou, 2017; 
Gutiérrez y Castro Esnal, 2018; Gutiérrez, Castro Esnal, Ronco, 
Casanueva y Pérez de Micou, 2018). En este marco, esta tesis 
presenta los resultados obtenidos a partir del análisis de la 
totalidad de motivos registrados en tres sitios de la zona: Casa 
de Piedra de Roselló (con sus anexos: CP1, CP2 y CP3), Cueva 
Alta del Portezuelo (CAP) y Pedrero de Jara (PJ) (Figura 1). Si 
bien se enfatizan cuestiones relacionadas con la dimensión 
visual, se delinean además tendencias en distintas escalas. 
Esta nueva información se integra con los demás aspectos 
de la vida social, inferidos a partir de otras líneas de evidencia 
recuperadas en el área.

Los objetivos e hipótesis que guiaron este trabajo fueron:

Objetivo general:

 » Contribuir al conocimiento acerca del poblamiento humano 
y la vida social en el sudoeste de Chubut a lo largo del 
Holoceno, mediante el análisis de las representaciones 
rupestres del área.

Objetivos específicos:

 » Generar un registro detallado de las representaciones 
rupestres de la localidad.
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 » Establecer patrones para cada sitio en particular y para el 
área en general.

 » Determinar la cronología relativa de las pinturas.
 » Indagar acerca de las actividades que habrían sido 

realizadas en los sitios.
 » Entender si existieron relaciones entre los distintos sitios 

con pinturas.
 » Reconocer similitudes y/o diferencias con otras áreas.

Hipótesis:

 » Las representaciones rupestres de Aldea Beleiro, en 
consonancia con lo constatado a partir de las excavaciones, 
reflejan un uso del área desde el Holoceno temprano hasta 
momentos recientes.

 » La producción y el uso de pinturas rupestres en Aldea Beleiro 
estuvieron estrechamente relacionados con lugares de uso 
doméstico, con lo cual se desprende que esta tecnología 
habría constituido una actividad significativa y directamente 
vinculada a los demás aspectos de la vida económica y social.

 » Las pinturas rupestres de Aldea Beleiro, en concordancia con 
lo postulado a partir de la evidencia lítica, reflejan relaciones 
con áreas cercanas y permiten inferir una circulación y/o 
contacto de personas entre distintos ambientes.

En función de los objetivos propuestos se trabajó en distintas 
escalas: sitio, microescala y mesoescala (Dincauze, 2000). De 
esta manera, las unidades de análisis variaron: motivo (Aschero, 
1988; Gradin, 1978; Re, 2010), tipo de motivo, estilo (Aschero, 
1993, 2012; Aschero e Isasmendi, 2018; Gradin, Aschero y 
Aguerre, 1976, 1979; Menghin, 1957) respectivamente. De 
acuerdo con los antecedentes disponibles, se estimó una 
escala temporal que abarcaría todo el Holoceno.

Durante el registro de campo se siguió la metodología 
sugerida por Hernández Llosas (1985) y Loendorf (2001). 
Posteriormente, durante el análisis de gabinete, todas las 
imágenes fueron procesadas y se cuantificaron y categorizaron 
los motivos a partir del análisis de variables descriptivas: 
categorías y tipos (Gradin, 1978), tonalidades, técnicas, 
superposiciones y visibilidad (Lenssen Erz, 2004), entre otras. 
Luego se realizó un procesamiento estadístico descriptivo para 
cumplir con los primeros objetivos.

Para la asignación cronológica de los motivos se utilizaron 
series tonales y superposiciones, información arqueológica 

ResUMeN tesis de liceNciatURa 



DOI: 10.34096/arqueologia.t27.n1.9769
ISSN 0327-5159 (impresa)  /  ISSN 1853-8126 (en línea)
Arqueología 27(1) enero-abril: 225-229 (2021)  

227226

contextual e indicadores estilísticos. Para la determinación 
de actividades potencialmente llevadas a cabo en los sitios, 
se revisaron artefactos recuperados en estratigrafía o 
alrededores y se analizaron las características espaciales. Para 
entender relaciones entre sitios (microescala), se realizaron 
comparaciones entre los resultados obtenidos a escala de sitio. 
Por último, para atender una escala mesoregional, se utilizaron 

datos bibliográficos disponibles para otras áreas del sudoeste 
de Chubut, Aysén (Chile) y noroeste de Santa Cruz.

La muestra analizada consistió en 913 motivos, en su totalidad 
pinturas. La mayoría se encuentra en muy mal estado de 
conservación. Se destaca la variedad de motivos registrados 
(numerosos tipos de abstractos y figurativos, como negativos 

Figura 1. Sitios arqueológicos bajo estudio y ejemplos de motivos registrados en el área.



DOI: 10.34096/arqueologia.t27.n1.9769
ISSN 0327-5159 (impresa) / ISSN 1853-8126 (en línea)

  Arqueología 27(1) enero-abril:  225-229 (2021)
227226

de mano, camélidos, huemules, etc.) (Figura 2), de modos de 
aplicación de pintura, de series tonales y de superposiciones.

En cuanto a lo cronología, a partir de las variables analizadas 
se determinó que la confección de pinturas en el área data 
al menos desde el Holoceno medio, aunque la presencia en 
estratigrafía de elementos potencialmente relacionados con 
el tratamiento de pigmentos advierten sobre la posibilidad de 

que la realización de motivos se haya dado desde el Holoceno 
temprano (presencia en CP1 de pigmentos naturales a lo largo 
de la secuencia estratigráfica y especímenes de Artiodactyla 
con tinción en tonos rojos, cuyo ejemplar más temprano se 
recuperó de una capa fechada en ca. 8000 años AP).

Con respecto a las actividades que habrían tenido lugar en 
los sitios, puede señalarse que, si bien la asociación con 

Figura 2. Tipología de motivos prehispánicos relevados en Aldea Beleiro.
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tareas domésticas pudo constatarse en un caso (CP1), otros 
indicadores (por ejemplo, cuestiones espaciales y tecnológicas) 
permiten pensar que la producción y uso de pinturas, contrario 
a lo que ha sido postulado para otras áreas, estuvo relacionado 
con grupos reducidos de personas y actividades planificadas.

El análisis a escala microregional mostró que en CP se 
concentra más del 80% de los motivos registrados en Aldea 
Beleiro y se encuentra representada prácticamente la totalidad 
de tipos de motivos documentados. Por otro lado, la presencia 
tanto en CP como en CAP de los mismos grupos cronológicos 
podría indicar un uso relativamente sincrónico de estos 
espacios.

El análisis mesoregional realizado permitió vincular los sitios 
de Aldea Beleiro principalmente con la región vecina de 
Aysén y el noroeste de Santa Cruz. Se destaca que esta área 
podría dar cuenta del caso más septentrional de presencia 
de camélidos B1. Esto indica la necesidad de integrar esta 
zona a las dinámicas de circulación humana planteadas para 
el Holoceno medio a partir de estas representaciones (Aschero, 
1993; Aschero e Isasmendi 2018). La presencia a lo largo 
de toda la estratigrafía de obsidiana de Pampa del Asador 
y de Río Cisnes (capa 6), así como la similitud tecnológica 
observada con los artefactos líticos de los sitios cercanos de 
Aysén, refuerzan esta idea (Castro Esnal, Pérez de Micou y 
Casanueva, 2017; Castro Esnal, Pérez de Micou y Stern, 2017). 
También cabe señalar que, a pesar de la presencia conspicua 
de motivos asociados al “Estilo de Grecas” (Menghin, 1957) en 
sitios arqueológicos del sudoeste de Chubut, este no ha sido 
registrado en el área.

En suma, este trabajo presentó nuevos datos sobre pinturas 
rupestres en una región que carecía de esta información. Se 
realizó un análisis exhaustivo de la dimensión visual del arte, 
que puso un énfasis importante en el procesamiento digital de 
la muestra de imágenes y permitió abrir una serie de nuevos 
interrogantes, por ejemplo:

 » La redundancia observada en el uso de colores podría 
compararse con otras líneas de evidencia, como la 
tecnología lítica, que señala el aprovechamiento continuo en 
el tiempo de las mismas materias primas (Castro Esnal et al. 
2016; Castro Esnal, Pérez de Micou y Casanueva, 2017, entre 
otros). Esto constituye un disparador para indagar acerca de 
la dimensión tecnológica de las pinturas y el entendimiento 
acerca de todo su proceso productivo (Fiore, 2006, 2007, 
2009, r).

 » Teniendo en cuenta la importancia del área para el estudio 
del poblamiento temprano del SO de Chubut (Castro 
Esnal, Pérez de Micou y Casanueva, 2017), la presencia 
de indicadores de tecnologías relacionadas con el uso 
de pigmentos en capas fechadas alrededor de los 8000 
años cal. AP constituyen una oportunidad para abordar el 

rol cumplido por esta materialidad desde momentos de 
exploración (Carden, Miotti y Blanco, 2018).

 » Para los momentos tardíos, se constató la presencia de un 
componente que puede considerarse característico de la 
zona. Esto, sumado a la ausencia de representaciones de 
tipo “grecas”, invita a problematizar acerca de la distribución 
de estos motivos.

 » El abordaje de las representaciones de momentos históricos 
mostró potencial para profundizar acerca de las dinámicas 
recientes de ocupación del espacio (López, Lanza, Díaz y 
Marcos, 2014; Podestá, Rolandi, Re, Falchi y Damiani, 2006).

 » Este trabajo permite retomar la hipótesis acerca de la 
vinculación entre caminos y arte rupestre (Castro Esnal, 
2014), especialmente a partir del sitio CP, emplazado en 
un espacio que funciona como vía de comunicación natural 
entre el bosque y la estepa.
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