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EL ARTE RUPESTRE EN ASENTAMIENTOS PRECERAMICOS
DE LA PUNA ARGENTINA

Carlos A. Aschero (*1
M. Mercedes Podestd (**}

La informacion que se presenta debe ser incluida en la problematica arqucologica
interregional que da cuenta de los procesos culturales ocurridos en las poblaciones
arcaicas de cazadores recolectores de la Puna y zonas periféricas. En el estudio de estos
procesos el arte rupestre es visto como una fuente de informacion valida, no solo para
entender aspectos de la ideologia —como ser los sistemas de representacion 0 expresion
simbolica del entorno social y natural (Levine, l957)— sino también para el reconoci
miento de configuraciones estilisticas regionales 0 microrregionales y de la circulacion
de elementos iconograiicos 0 temas, aspectos estos que pueden aportar datos impor
tantes sobre la cohesion social, la territorialidad o el grado de contacto entre tales
poblaciones.

En las ultimas dos décadas los estudios sobre estas culturas arcarcas en el pert`11
Altiplano Andino-costa pacffica, han mostrado la existencia de estrategias adaptati
vas diferentes, y de ellos se desprende que la definicion de la movilidad estacional en
los territorios anuales de explotacion de recursos y de la variacion funcional de los
asentamientos es un tema central para entender los procesos que llevan a 1a sedentari
zacion y a la domesticacion animal y vegetal (ver por ej. Nunez A., 1983 b y Yacoba
ccio, 1986).

A estas distintas estrategias adaptativas corresponden respuestas ergologicas diferen
tes que se reiieren tanto a las tecnologfas de adquisicion o consumo como a las de pro
duccion de tecnofacturas, y es nuestro supuesto el que también deban observarse en las
formas de expresion plastica como el arte rupestre y el arte mobiliar. No planteamos
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con ello que la variabilidad de las respuestas ergologicas en las artes plasticas sea un
efecto directo de estas estrategias adaptativas diferentes. Mas bien planteamos, a través
de la infonnacion disponible, que la variabilidad iconografica del arte rupestre y mobi
liar en Puna y areas periféricas puede ser un efecto indirecto de los comportamientos,
practicas o situaciones que se asume podrian estar involucradas en esas estrategias.
Dentro de éstas, destacamos: a) Un nomadisrnoestacional espacialmente restringido
entre sistemas de cuencas y/o quebradas proximas con recursos diferenciados, cubrien
do areas no muy extensas (microrregiones), orientado hacia un aprovechamiento pro
gramado de especies vegetales y faunfsticas en los distintos microambientes de esos
sistemas' . b) Una baja densidad de poblacion socialmente regulada por incidencia de la
disponibilidad de recursos. Pensamos en practicas funerarias con énfasis en el trata
miento de cuerpos de ninos como es el caso de la momrficacrbn complicada en la
Costa Norte de Chile o los desmembramientos de cuerpos observados en Inca Cueva
(ver Nunez A., 1983 bz 186 y Aschero, 1979 a: 165). c) Los sistemas de intercambio,
generalizados desde épocas tempranas, entre zonas distantes y ecologicamente diferen
ciadas. d) Un posible alto grado de cohesion social entre los grupos nomades que
comparten determinado territorio anual. e) Un correlativo grado de diferenciacion
étnica entre las poblaciones territoriales. Estas tres ultimas précticas tendrfan una inci
dencia mayor en la circulacion de elementos iconograficos o temas y en la diferencia
cion estilistica regional o microrregional como resultado de expresiones idiosincrati
cas de la referida etnicidad

La informacion que se presenta sobre los aspectos contextuales y cronologicos del
arte rupestre proviene de los yacimientos Inca Cueva y Quebmda Seca, en la Puna
septentrional y meridional, respectivamente, En ambos casos de analisis utilizamos
yacimiento para designar un conjunto de sitios espacialmente proximos distribuidos
en zonas no mayores de 6 km2. La observacion de relaciones ergologicas entre estos
sitios proximos ha posibilitado plantear hipotesis sobre su variacion funcional en la
explotacion de recursos microambientales y estudiar la relacion que guardan las mani
festaciones rupestres con los sitios de actividades multiples.

Para el area en estudio esta informacion es aun escasa y presenta los desniveles pro
pios de las investigaciones en curso, pero debe tenerse en cuenta que la existencia de
arte rupestre precerzimico no habfa sido planteada con anterioridad a 1967 (Cigliano,
1967). Las obras generales de sistematizacion de las secuencias de arte rupestre del
Noroeste argentino de Lorandi (1966) y de Gonzalez (1977) no disponian o no incor
poraban, respectivamente, esta informacion. Cabe a Schobinger el haber incluido
estas primeras informaciones en una obra de caracter general (Schobinger, 1969). En
una obra reciente, (Schobinger y Gradin, 1985), este autor ha articulado un panorama
mas amplio del arte rupestre del Noroeste tomando cn cuenta la revision dc la secuencia
local de Inca Cueva (Cigliano, 0p. cit.; Aschero 1979 b) e incluyendo nuevos sitios
mediante correlacion estilistica. A la informacion dada a conocer por Schobinger
debe agregarse la recuperada en los ultimos afnos que pennite ampliar sensiblemente el
limite cronologico para el inicio de este arte, el conocimiento de las caracteristicus
técnica del mismo (Aschero, 1983-85) y el hallazgo de nuevos sitios (Aschero y Podes
ta, 1985 e. p.)
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El yacimiento de Inca Cueva se encuentra ubicado a los 239 lat. sur y 65927’
long. oeste en el Dpto. Humahuaca, Pcia. de Jujuy, en el borde oriental de la Puna
septentrional argentina. Se trata de una quebrada de escasa extension caracterizada en
sus nacientes y sector medio por un microambiente con presencia de las comunidades
vegetales matorral y b0squeciIl0 de quehoas y vegeracién compleja de los aflaramien
tos r0c0s0s (Ruthsatz y Movia, 1975), entre los 3.600 y 3.800 m.s.n.m.

Las caracteristicas de esta vegetacion y la presencia de aguas permanentes han
favorecido el asentamiento de poblaciones cazadoras recolectoras desde ca. 10.000
afios AP. El registro arqueologico recuperado en el sitio Inca Cueva 4 (ICC4) con esa
cronologia muestra especies vegetales actuales: quefioa {Polilepis tomentellaj, cacta
ceas (Trichocereus tarifensis y del género Opuntrh}, soldaque {Hipsochanls sp. }, corta
dera {COTIGJBTIZI sp. } y diversas gramineas (Bromus sp. y otras) que fueron utilizadas
por esas poblaciones; su presencia sugiere estrechas sirnilitudes entre la cubierta vegetal
antigua y la actual en el microambiente local.

El yacimiento de Quebrada Seca se ubica en la Puna meridional argentina, a los
67025’ long. oeste y 2695’ lat. sur, dentro del Dpto. Antofagasta de la Sierra, Pcia.
de Catamarca. Se encuentra asociado a un microambiente que presenta las caracteris
ticas de una vega de altura (4.000 m.s.n.m.) delimitado por acantilados escarpados,
con escasa vegetacion xerofila en los faldeos.

La distancia geodésica entre los dos yacimientos es de 420 km. Las zonas compren
didas entre ambos carecen de infonnacion arqueologica sobre asentamientos precera
micos vinculados con arte rupestre.

CASO DE LA QUEBRADA DE INCA CUEVA:

El yacimiento esta constituido por diferentes sitios-taller con artefactos en super
Gcie y diversos abrigos con_vestigios estratificados entre los que se distinguen ocho
sitios con arte rupestre (ICcl¥·lCA1-ICc3-ICc4—lCA2-lCA3-lCc5-lCc6) (fig. 1), todos
ellos concentrados en el curso medio-superior de la quebrada en un frente de 2.5 km.
Estos ultirnos sitios presentan como roca soporte las areniscas rojas del Subgrupo
Pirgua.

En 1979 sc planteo una secuencia para el arte rupestre de Inca Cueva basada en las
superposiciones y la variacion morfologica de las representaciones de Inca Cueva 1
(ICcl) (Aschero 1979 b), sitio conocido a partir de la obra de Boman (1908) y pos
teriores trabajos de Gonzalez (1977), Cigliano (1967) y Fernandez (1968 y 1968-71).
La secuencia planteada integraba en un Grupo Estilistico A (GEA) las pinturas atribui
bles a ocupaciones preceramicas, caracterizadas predominantemente por motivos
geométrico abstracto simples. Entre estos se definian series o alineaciones de puntos
0 trazos, formas en U invertida, zig-zags y trazos almenados, entre otros. La atribucion
preceramica fue sostenida sobre la base de la correlacion con motivos de arte mobiliar
recuperado en el sitio Inca Cueva 7 (lCc7) en un contexto preceramico datado radio
carbonicamente en 4.080 1 80 anos AP. (muestra T·l773: Aguerre et. al., 1975).
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E1 Grupo Estilfstico B (GEB) se caracteriza fundamentalmente por la presencia de
motivos antropomorfos y la ausencia de zoomorfos. El rasgo sobresaliente de las figu
ras humanas es la morfologfa alargada de los cuerpos, las extremidades cortas y la
representacion de tocados cefalicos a modo de emplumaduras. Este grupo estilistico
fue asignado a un momento transicional entre el Preceramico Tardfo y un periodo
Cerémico Temprano. El ultimo y mas tardio grupo integrante de la secuencia fue el
denominado Grupo Estilfstico C (GEC) caracterizado por la gran variedad de iiguras de
camélidos que a su vez integran diferentes escenas, representaciones de figuras huma
nas que participan en escenas de copula, otras que portan armas, etc. El GEC fue
asignado al Periodo Agroalfarero Tardio con inicios posiblemente anteriores.

Las pinturas rupestres del sitio Inca Cueva 4 (ICc4) {fueron asignadas en 1979 al
GEA, aceptandose la profundidad temporal indicada por la datacion de lCc|7. La
ampliacion de las excavaciones en lC·c4 lha proporcionado nuevas evidencias sobre la
cronologfa y el proceso de produccion de las pinturas. La antigiiedad sugerida por esta
nueva inforrnacion retrotrae los comienzos de las manifestaciones del GEA al 10.620

AP, esta informacion sera presentada en las paginas siguientes. La amplitud de este
lapso nos llevo a plantear una division del Grupo Estilistico A en tres subagrppaciones:
Grupo Estilistico A1 (GEA1), A2 (GEA2) y A3 (GEA3) dentro del sitio_ICc1, sobre
la base de la cantidad y variedad de motivos y la presencia de superposiciones de este
sitio, considerado "tipo" para el estudio de la secuencia local.

Otros dos abrigos de reducidas dimensiones y escasa cantidad de motivos, atribui
bles a este GEA, designados lnca Cueva 3 (ICc3) e Inca Cueva 6 (ICc6), también seran
considerados aqui .

INCA CUEVA 1:

Se trata de un alero de grandes dimensiones (ver planta, fig. 2) cuyas caracterfsti—
cas topogréiicas fueron ya presentadas en el trabajo antes citado (Aschero 1979 b),
Las pinturas asignadas a GEA se distribuyen en un frente de 39.50 m en los sectores l
a V consignados en la planta aludida. La pared de arenisca que ha servido de soporte
presenta una coloracion rosado-blanquecina en la zona de mayor insolacion de la pa
red que contrasta con la coloracion rojiza de las areniscas de los sectores VI-VIII donde
se registraron solo representaciones del Grupo Estilistico C. El grado de desvanecimien
to de las pinturas del GEA se considera un efecto resultante de esta insolacion. Ademas
del desvanecimiento, algtmos motivos estan deteriorados por exfoliacion de la pared
y por actos de vandalismo que hemos visto intensiiicarse en el ultimo ano de campa
na(l985)

Los sectores utilizados como unidades espaciales de relevamiento se definieron
sobre la base de los lfmites reconocibles para los mayores agrupamientos de motivos
en el alero. Para los motivos asignados al GEA, la distribucién espacial —ta1 como
puede verse en el graiico de la fig. 3- muestra agrupaciones que se corresponden con
los conjuntos t0naIes°. Esta distribucion indica que la mayor proporcion de motivos
se observa en el sector V sobre un total de 65 asignados a este grupo (41.5 %). En el
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cuadro de la fig. 4 sc ha volcado la informacién de alturas por series tonalcs y cl total
dc motivos por sector, y en el cuadro dc la fig. 5 la distribucion espacial y composicion
de los conjuntos tonales scgim mimero y tipo de motivos.
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Las series tonales violécea y rojo oscuro desvaido (ROD) incluyen escasos motivos
bicoloresz la primera un motivo violéceo y negro desvaido (N0 39), la segunda dos
motivos r0j0 oscuro desvaido y blanco desvaido (N0 198-199). Una representacibn
combina el negro desvafdo y el rojo oscuro desvaido (N0 363). La posicion de estos
motivos dentro de los conjuntos tonales de una y otra serie apoyan esta inclusion.

La clasihcacién de los motivos pueden consultarse en el cuadro de la fig. 6 en el
cual se muestran ejemplos de motivosque detinenw a cada unidad-tipo y agrupacién
morfologica. La delimitacion de estas unidades-tipo, tanto en Inca Cueva como en
Quebrada Seca, procura reflejar las mayores similitudes dentro de la diversidad de
formas existentes entre las representaciones de los distintos sitios de Inca Cueva. A su
vez estas unidades fueron agrupadas en categorias mas abarcativas utilizando variables
que permiten definir patrones de disefio en la comparacion de una muestra mayor de
sitios. En la clasificacion se diferenciaron motivos abstractos, fgurativ0s° e indeter
minados por degradacion del soporte 0 la pintura. Para los primeros se tomaron en
cuenta las siguientes variables: a) tratamiento de la forma que predomina en la ejecu
cion, b) tratamiento del espacio plastico por aislamiento, agrupacion o repeticién de
elementos en los motivos compuestos; c) morfologia de delineacion o del contomo de
las formas abiertas 0 cerradas, respectivamente. L2 ha sido rcducida a:
formas rectilfneas 0 curvilzheas, que pueden tipificarse por su regularidad o presencia
de un eje de simetria bilateral, formas combinadas y formas no tbrficables, incluyén
dose en estas ultimas, alineaciones y trazos curvilineos 0 rectilfneos irregulares.

Figura 4
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Figura5
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Si se considera el conjunto de motivos, puede indicarse en lCcl el total predomi
nio del tratamiento Iineal de las formas y de las representaciones abstractas sobre las
figurativas (99.35% de motivos abstractos y 0.65% de figurativos). El Unico motivo
figurativo aparece aqui, como caso unico en los sitios asignados a este grupo estilis
tico, tratandose de una representacion esquematizada de camélidos de la serie viola
oea (N0 60).

Sobre la base del comportamiento espacial de series y conjuntos tonales, de la com
posicion tipologica de estos conjuntos, del tamano y altura de los motivos ademas de
las superposiciones de motivos consignadas entre una y otra serie tonal, hemos plantea
do las tres subagrupaciones de este grupo estilistico, que ya hemos citado; subagrupa
ciones que a su vez permitcn establecer una cronologia relativa entre ellas.

La subagrupacion primera (GEAI) incluye representaciones abstractas de gran
tamafio, correspondientes a la serie tonal violacea. Esta serie es la que presenta la
mayor distribucion espacial y alcanza las mayores alturas. De los veintitrés motivos
que la iritegran veinte se situan por encima de los 2.50 m, es decir, fuera del alcance
del campo manual (sensu Leroi Gourhan, 1980: 19) de un operador de pie. Se distin
guen tres conjuntos tonales y cinco motivos aislados distribuidos en los cinco sectores

(ver fig. 3 y 4). En los conjuntos no se observa ninguna relacion en la disposicion de
los motivos que sugiera una organizacion del espacio plastico. Tampoco hay repeti
ciones entre la tipologia de los motivos que los integran y la de los motivos aislados.

Uno de los dos conjuntos del sector II, el situado a menor altura, incluye las dos
representaciones de camélidos esquematicos y un motivo pectinifomie o peiriiforme
muy desvaido. La figura de los camélidos es de cuerpo y cuello corto y patas muy alar
gadas, un patron de disefto que los diferencia de las distintas representaciones de camé
lidos que caracterizan al GEC.

Cuatro pasos de superposiciones se registran sobre esta subagrupacion; dos de estos
corresponden a la serie tonal negro desvaido de la subagrupacion 3 (motivos 185 sobre
184 y 186 sobre 184).

La segunda subagrupacién (GEA2) incluye las series tonales rojo violaceo desvaido
y rojo oscuro desvaido que también comprenden conjuntos tonales y motivos aislados.
Los motivos tienen una menor distribucion espacial que la subagrupacion primera:
la serie rojo violaceo desvaido (RVD) y rojo oscuro desvafdo (ROD) se circunscriben
a los sectores IV-V y lll a V, respectivamente. Dentro de ellos alcarizan alturas desde
el metro hasta los 4 m. Entre las series RVD y ROD se observan casos de repeticion
de motivos (348-356) y contraposicion de motivos (352) que combinan uno y otro
tono, verificandose también una proximidad espacial entre los conjuntos tonales de
ambas series. En la serie ROD se observa una alta proporcion de motivos compuestos
en los que se da una repeticion ritmica de los elementos que los fomian. La disposicién
de los motivos muestra un ordenamiento de alineaciones regulares que se disponen
horizontalrnente dando una mayor organizacion al espacio plastico. Esto es particular
mente notable en el conjuntotonal mas irnportante del sector V donde se observan
alineaciones regulares de trazos, lineas almenadas y alineaciones de elementos en U
invertida.
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Hemos registrado trece superposiciones sobre motivos de la GEA2: seis del GEC

y siete de GEB (sobre motivos: 134-142-349-351-350-352-356 se superponen repre
sentaciones del GEC y sobre los motivos: 60-70-134-142-350-351-349 se superponen
motivos del GEB).

La tercera subagrupacion (GEA3) definida por la serie tonal negro desvaido com
prende dos conjuntos tonales en el sector 1V y V y dos motivos aislados (sectores 1
y V). Se distingue con respecto a la subagrupacion anterior por presentar una mayor
circunscripcion espacial y por la aparicion de motivos curvilfneos. Las alturas de los
motivos alcanzan los 4 m a partir del metro. Entre los tipos de motivos se destacan:
alineaciones de trazos y puntos, motivos lineales curvilineos como zig-zags, trazos con
circunferencias interiores, etc.

Registramos dos superposiciones de motivos del GEC sobre los motivos N0 9 y
182, dos del GEB sobre la representacion NO 360. Como se sefnalo anteriormente,
existen tarnbién dos casos de superposiciones de esta subagrupacion sobre la primera.

El conjunto de caracteristicas apuntadas se combinan pennitiendo considerar estas
agrupaciones como unidades discretas de analisis y plantear una diacronfa entre e`llas
que se sustenta fundamentalmente en las superposiciones de la tercera subagrupacion
sobre la primera. Los otros elementos tenidos en cuenta se basa.n en caracterfsticas
estilisticas entre las cuales tomamos en cuenta el tamaflo relativo de los motivos, la

organizacion espacial de los conjuntos tonales, alturas de las representaciones ademés
de las caracteristicas de diseno.

Con respecto al us0 del espacio en el sitio, es interesante analizar la distribucion
de los conjuntos en relacion a las superposiciones entre las subagrupaciones del GEA
(GEA3 sobre GEAI) en contraste con la abundancia de superposiciones de motivos
del GEC sobre el GEA. Nos lleva a plantear que el espacio disponible en la pared del
alero se habria utilizado en forma continua sin privilegiar un sector sobre otro o

buscar alguna complementaridad iconogréfica entre signos diferentes.
Un comportamiento diferente en el uso del espacio muestra las superposiciones de

motivos del GEB y GEC sobre el GEA. En efecto, si tomamos en cuenta las veintitrés
superposiciones registradas sobre motivos del GEA vemos que la gran mayorfa de los
casos (91,4%) corresponde a representaciones de los GEC y B sobre el A. Esta mayor
cantidad de superposiciones podria deberse a la reduccion del espacio disponible.

INCA CUEVA 4:

El sitio lnca Cueva 4 (1Cc4) es un abrigo con pinturas rupestres ubicado en el sector
medio de la Quebrada de Inca Cueva (ver Hg. 1). Dado que el avance de investigaciones
en el sitio se ha ido presentado en diversos trabajos (Aschero, 1979 a, 1980, 1983/85,
Yacobaccio 1982, 83 ep. y 83-85).

Las pinturas rupestres se distribuyen en tres agrupaciones de motivos (unidades
topograficas B, C y D) y en los motivos aislados (unidades A, E, F, G y H) sumando
un total de treinta y tres representaciones. Las mismas se caracterizan por monocro



mfas cn tres distintas tonalidadcs dc rojo, un tono violécco y dos vaxiacioncs tonalcs
dc negro y blancog las bicrcmfas incluyen banco/rojo, negro/sepia y negro/r0j0. Las
pinturas estin mal conservadas por deterioro debido a procesos de exfoliacién dc la
arenisca que producen desprendirnientos de clastos tabulares y afectan sectores com
pletos de pared y por una exfoliacién superficial en forma de pequerias laminillas
caracteristica de las zonas con pirrturas.

Tratamos con una modaljdad de pinturas abstractas simples que fueron asignadas en
su totalidad al GEA (Aschero, 1979 b) caracterizadas por motivos de disefnos no repe
tidos como alineaciones y agrupaciones de puntos o trazos (Al-Bl-C1-D1), peimfor
mes (1), cruciforrne almenado (R1), formas de recténgulos adosados (S2), escaleri
forme vertical combinado con puntos (Q1), motivo de doble U invertida con trazos
interiores (M2) y otros diversos motivos deteriorados.

En un trabajo reciente (Aschero 1983-1985) informamos sobre la existencia de un
soporte preparado de yeso sobre el cual se habrfan ejecutado las pinturas, el mismo
fue observado en el anélisis con lupa binocular de los pequefnos fragmentos de pintu
ras y confumado luego mediante el anélisis por difraccién de rayos X. Estos analisis
aplicados al estudio de la composicion de los pigmentos minerales muestreados en
las manifestaciones rupestres y en artefactos pigmentados recuperados en las capas
arqueolégicas de la excavacién, permitieron conocer las caractcristicas mineralogicas
de la posible fuente de extraccion, el aditivo de la mezcla pigmentaria y la referida
composicién del soporte (Barbosa y Rial, 1983-1985). Para los tonos utilizados en las
pinturas rupestres, los rojos. rojo-violaceos y los violaceos, correspondientes al codigo

Figura 7
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10 R 5/4 al 6/6, 10 R 4/6 y 5 R 3/4 respectivamente en el atlas de colores utilizado
(The Rock Color Chart, 1951), se empleo Plumbojarosita y con menor frecuencia
Hemarita. para el blanco Narrojurosita y Ferrinatrita y para el negro Oxidos e Hidré
xidos de Manganeso. Estos pigmentos pudieron ser obtenidos en el yacimiento de
El Aguilar. distante unos 25 km de lnca Cueva, caracterizado por la explotacion de
mineral de plomo de cuya zona de alteracion superficial procederfan (Barbosa y Rial,
op. cit. ). Asimismo. al observarse en lupa binocular la seccion de las pequefias porcio
nes de pinturas muestreadas en las zonas dc exfoliacion de la pared, los geélogos obser
varon la presencia dc una delgada capa de yeso que conformaba un soporte artificial
mente preparado sobre el cual se ejecutaron las representaciones. El yeso fue tarnbién
utilizado como aditivo en la mezcla pigmentaria con Hematita, de acuerdo con lo

observado en el analisis por difraccion de pigmentos adheridos a molinos planos recu
perados en las capas 2 y 1B°, se infiere que esta mezcla habrfa servido para el pintado
y repintado de algunos motivos rojos en los que los difractogramas demostraron pre
sencia de plumbojarosita y hematita.

La asociacion contextual de las pinturas se basa en la existencia de porciones de
roca de la pared con presencia de soporte preparado con yeso recuperados in situ en
la zona cumbre de la capa arqueologica 2 y en la presencia de los molinos planos con
hematita y yeso recuperados en las capas 2 y lB.

La capa 2 se caracteriza por presentar un piso de ocupacion que incluye un fondo
de habitacion modelada en el piso estéril del abrigo, con pozos depositos interiores y
exteriores a la misma y con artefactos asociados en una matriz caracterizada por la
excelente conservacion de restos organicos. La distribucion de los artefactos, el micro
analisis de filos y sustancias adheridas en instrumentos liticos, los diferentes conteni

dos de los pozos-deposito y los resultados preliminares alcanzados en el analisis micros
copico comparativo de grosor, medulacion y del color en las fibras de `camélidos, de los
abundantes vellones y trozos de pieles recuperados en capa 2, han permitido estable
cer areas de actividad para el trabajo en pieles y vegetales no lenosos, utilizacion dife—
rencial de los pozos-deposito y una sugestiva relacion entre las muestras de fibras
arqueologicas y las de llama actual. Tales registros sugieren un asentamiento de acti
vidades multiples con una organizacion notable del espacio por parte de grupos que
explotaban una gama amplia de recursos microambientales y cuyas tecnofacturas
incluian fibras de camélidos comparables con las de llama actual. A través de los restos
vegetales, hay indicios suficientes para sostener que el sitio era recurrentemente ocupa
do en primavera-verano.

Las observaciones microestatigraficas en un deposito de basuras adyacente al fondo
de la habitacion de capa 2, proporcionaron evidencias acerca de distintos episodios
de ocupacion que conformaron el referido piso. Cuatro dataciones radiocarbonicas
situan estos episodios entre 10.600 y 9.200 anos AP. Las dataciones son las siguientes:
LP-137; 10.620 1 140 AP.; AC-564: 9.900 1 200 AP; LP-102: 9.650 1 110 AP;
CSIC-498: 9.230 1 70 AP.

Los fragmentos de soporte preparado con yeso fueron recuperados en la cuadricu
la F6, microsector B, en la zona cumbre de capa 2 junto al pozo-deposito "F" y al
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pie del grupo D de pinturas rupestres (ver planta en la fig. 7). Esto permite sostener
que la preparacion del soporte con yeso y la caida de los clastosa que lo contienen se
habria producido antes 0 durante la formacion de la capa 2. Asimismo el difractogra
ma obtenido sobre una muestra de pintura de un molino plano recuperado en capa 2,
indica la presencia de hematita. (escasa), yeso y caolfn. Sabiendo que la hematita ha
sido usada en las pinturas rupestres rojas y que el yeso, ademas de haber sido usado en
la preparacion del soporte, pudo haber servido como aditivo en la mezcla pigmentaria,
es posible plantear que las ocupaciones evidenciadas en capa 2 estarian relacionadas
con la ejecucion de pinturas rupestres en la cueva.

El hallazgo del molino plano con pintura roja, a.ntes citado, en capa IB (pieza 134,
cuadrfcula H3.A) proporciono otro indicio para la relacion con las pinturas. La presen
cia de yeso y hematita en la mezcla pigmentaria permite sostener la hipotesis de que
habria servido para el repintado de algunos motivos en el que el difractograma mues
tra presencia de hematita y plumbojarosita ademas de yeso' . El repintado de moti
vos se infiere también de la existencia de una doble superposicion en la que una parte
del motivo 27 (puntiforme blanco) aparece sobre el motivo I4 (rectangulos adosados)
y viceversa. El puntiforme habria sido ejecutado sobre los recténgulos y luego parcial
mente cubierto al repintarse estos ultimos. Otras dos superposiciones registradas (moti
vos 16/13 ·y 5/6) no sugieren mayores diacronfas ya que los tonos superpuestos han
sido utilizados conjuntamente en bicromfas y que la tipologia de los motivos 0 la orga
nizacion espacial de los conjuntos no ofrecen elementos estilisticos de diferenciacion.

Sobre estas evidencias no pueden establecerse momentos diacronicos en la ejecu
cion de las pinturas rupestres pero si dejar planteada la hipotesis del mantenimiento

·de las pinturas mediante su repintado en lapsos diferentes de ocupacion del sitio como
los representados por una capa 2 y la IB. Aun sin tener mediciones radiocarbonicas
para esta ultima capa es irnportante recalcar que este mantenimiento implicaria que las
pinturas —y su significacion- estarian funcionalmente vinculadas a la organizacion
del asentamiento.

[NCA CUEVA 6 E INCA CUEVA 3:

Inca Cueva 6 (ICc6) es un abrigo de reducidas dimensiones que se encuentra locali
zado en el extremo sur de la quebrada con respecto a los demzis sitios (fig. 1). La
totalidad de las representaciones son pintadas en dos tonos: violéceo y blanco desvafdo
que posiblemente correspondan, como se seiiala mas adelante, a dos momentos dife
rentes de ejecucién. Dentro de los motivos en blanco se destacan las formas de enre
jados (tipos O2 y Q3).

El sitio lnca Cueva 3 (lCc3) también de reducidas dimensiones, presenta un solo
motivo en rojo consistente en un peiniforme.
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El- arte rupestre del GEA, caracterizado por un patron abstracto simple, se mani
fiesta en cuatro de los sitios con arte rupestre de la Quebrada de Inca Cueva situados
en los extremos y sector medio de la distribucion geografica observada en la fig. 1.
Esta distribucion es distinta a la que presentan los sitios atribuidos al GEB ya que
tres de estos se ubican en forma contigua (ICc5, ICA3, ICA2) y uno aislado (ICAI).
el GEC muestra una dispersion espacial mucho mas circunscripta ya que, fuera de Inca
Cueva 1, aparece representado en un unico sitio (ICc5).

Ya hemos indicado la diferencia de contenido iconografico existente entre el GEA
y el GEB, caracterizéndose este ultimo por la recurrente presencia de iiguras humanas
vinculadas con motivos puntiformes y trazos. A su vez, debemos marcar la similitud
tipologica entre los distintos sitios que componen el GEB en contraste con las diferen
cias observadas entre los tipos de representaciones abstractas de los sitios del GEA.
Una hipotesis plausible para entender estas diferencias seria la de aceptar una mayor
diacronia para la ejecucion del GEA a diferencia de una mayor sincronia para la de las
pinturas del GEB. Esta diacronia es acorde con lo planteado en referencia a las suba
grupaciones del GEA en lCc1.

Ademas de las asoczhciones contextuales referidas a las pinturas del GEA en ICc4,
los restantes sitios con arte rupestre atribuibles a los momentos lndfgena e Hispano
Indigena, con la sola excepcion de ICA2, presentan evidencias arqueologicas de ocupa
cion en superficie o en capa. En los sitios ICA1 e ICc5 se registraron ocupaciones
estratificadas con componentes ceramicos factiblemente tempranos por la ausencia

de rasgos asignables a los estilos alfareros tardios de la Quebrada de I-lumahuaca. El
registro en estos sitios de distintas manifestaciones del GEB sustentarian la hipotesis
de una correlacion entre estas ocupaciones y las pinturas rupestres de ese grupo esti
listico. Con respecto a las asociaciones del GEC se ha planteado su vinculacion con los
mencionados estilos alfareros del Perfodo Medio y Tardfo de la Quebrada de Huma

huaca (Aschero 1979 b).
Estas asociaciones estan indicando que las manifestaciones de arte rupestre estan

funcionalmente ligadas a los asentamientos en cuevas 0 aleros, es decir, que serfan
uno de los productos de la gama de actividades ejecutadas en los espacias domésticos,
tanto para las ocupaciones precerémicas como para las ceramicas.

Un problema particularmente diffcil presenta la correlacion entre los distintos sitios
del GEA para establecer una seeuencia dentro del amplio margen temporal establecido
por las dataciones radiocarbonicas obtenidas en lCc4.

En lCcl no hay dataciones radiocarbonicas y la (mica excavacion publicada no ofre
cc contextos arqueolégicos seguros ni datos que permitan correlacionar elementos
provenientes de excavacion y manifestaciones rupestress. Por otra parte, la referida
diferencia tipologica existente entre los motivos abstractos de lCcl e lCc4-no nos per
mite establecer relaciones especificas para plantear una cronologia cruzada entre
ambos sitios. La unica posibilidad de datar estimativamente las pinturas de lCcl la
provee la comparacion morfologica entre los motivos de la subagrupacion 2, conjun
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tos rojo oscuro desvaido de los sectores IV y V y algunas representaciones del arte
mobiliar de ICc7. Entre estos motivos se distinguen disefios almenados, zig-zags, alinea
ciones ritmicas de trazos y motivos peiniformes que aparecen en mallas, objetos de
madera y hueso (Aschero 1975). La datacion de 4.080 1 80 anos AP del conjunto de
ICc7 puede ser consecuentemente referida tentativamente a la segunda subagrupacion.

La diacronia que planteamos, sobre la base de elementos estilfsticos entre la suba
grupacion l y 2 de lCc1 implica que la primera de ellas y las pinturas de ICc4 serian
las representaciones mas antiguas del GEA en la Quebrada de Humahuaca. Si bien
entre ambas series de representaciones no se puede establecer un orden de sucesion; las
dataciones de la capa 2 de ICc4 estarian marcando la referencia temporal mas tempta
na para el arte rupestre de Inca Cueva.

La subagrupacion 3 de lCcl deberia ser situada, también sobre la base de elementos
estilisticos, con posterioridad a la cronologfa estimada para la segunda subagrupacion.
Su desarrollo alcanzaria hipotéticamente hasta el inicio del GEB que por los datos
estratigraificos de ICA1 e ICc5 ubicamos en un momento alfarero temprano.

En el desarrollo de esta secuencia quedarian incluidos el unico motivo peiniforme
de ICc3 y las representaciones de ICc6. En este ultimo sitio los motivos de color bla.n
co guardan relacion con los rectangulos segmentados con trazos cortos perimetrales
que aparecen en una de las espatulas grabadas de ICc7, motivos presentes en estas
ultimas pueden correlacionarse también con el motivo de lCc3 (peiniforme). Conse
cuentemente todas estas representaciones podrian vincularse con la segunda subagru
pacion de ICc1. Para el sitio lCc6 se podria plantear una mayor antigiiedad relativa
para las representaciones en violaceo en relacién con las de color blanco debido a que
las primeras tienen un mayor grado de desvaido de la pintura.

CASO DE LA QUEBRADA SECA.

El yacimiento de Quebrada Seca fue descubierto por los autores en 1984 en el
transcurso de las investigaciones del Proyecto "Estudio Antropologico Integral de una
Poblacién de la Puna argentina: Antofagasta de la Sierra, Pcia. de Catamarca" que lleva
a cabo el Instituto Nacional de Antropologia y la Direccion de Cultura de la Pcia. de
Catamarca. Esta constituido por sitios-taller con artefactos en superficie (QS4-QS7),
estructuras de piedra en "parapeto" agrupadas en una bajada de faldeo que posible
mente hayan servido de apostaderos _de caza (QS5), dos cuevas adyacentes entre si
con arte rupestre (OSI-QS2) y un alero con cvidencias Etrqueologicas estratiiicadas
(QS3) (fig. 8). En este ultimo las excavaciones se encuentran aim en curso pero se han
recuperado evidencias que permiten plantear la relacion entre las pinturas rupestres y
las ocupaciones del alero.
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Figura 8
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Las cuevas con arte rupestre QSI y QS2 asf c0m0 el alero QS3 se localizan sobre la
margen izquierda de la quebrada homénima, cuyo curso de agua permanente es afluen
te al rio Las Pitas y este ultimo, a su vez, al rio Punilla. Distan unos 15 km al este de
la localidad de Antofagasta de la Siena. Las dos cuevas se han f0rmad0 en la base del
farallén de tobas y presentan un pis0 de r0ca expuesto sin sedimento, c0n marcada
pendiente hacia la b0ca y perfnles transversales y longitudinales sin puntos de inflexién
que posibiliten la diferenciacién de paredes y tech0.

El alero QS3 se presenta como el sitio de reparo mais efectivo al pie del farallén y
se situa a 18 m al este de las cuevas. Las c0ndici0nes = de reparo habrian incidid0 en
su eleccibn c0m0 lugar de asentamiento tal c0m0 l0 indican las actividades que sugic
ren lcs hallazgos estratificados. A diferencia de ello, los s0nde0s efectuados en l0s sedi
mentos del talud 0 faldeo frente a las cuevas no pr0p0rci0nan evidencias arqueolégicas.

ARTE RUPESTRE DE QS] Y QS2:

Las l'€pf€SBI`It3Cl0!`I€S de BITE SC encuentran CjCCUt3d3S SObl'8 dos dlfCICl`lI€S IlpOS de
s0p0rte: a) el de la superficie original de la r0ca de c0l0raci6n grisacea 0 blanquecina.
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si medio un proceso de degradacion; y b) uno consistente en formaciones localizadas
de yeso (determinaciones de Barbosa y Rial), de espesor variable, pero en general bas
tante considerable, que se presentan en algunos sectores de las paredes sobre el anterior
soporte. Las formaciones de yeso son preexistentes, en su totalidad, a la ejecucion de
las representaciones, descartandose de esta manera la existencia de un proceso poste
rior de formacion de soportes (Vinas y Ripoll, 1980: 678). Estas fomiaciones aparecen
en forrnas de espesos "costrones" de dimension variable, es por eso que su considera
cion como soporte preparado intencionalmente, es dudosa. En varias muestras de
pintura de la pared sometidas a analisis de difraccion de Rayos X, aparece el yeso
junto a otros componentes (muestras 2, 5, 6 y 9), pero por el momento ante la falta
de otros indicios, no nos es posible explicar la presencia del mismo en las muestras,
quedando abierta la posibilidad de que se trate de un aditivo a la mezcla pigmentaria
o de un soporte preparado (analisis de Barbosa y Rial).

E1 sistema de fisuras que afecta el frente del acantilado ha sido utilizado como refe
rencia para la dilstribucidn de las representaciones, delimitando las que, a los fines de
relevamiento, hemos denominado paredes. La distribucion espacial de los motivos
en ambas cuevas no ofrece solucion de continuidad, es por ello que no hemos podido
determinar unidades topograficas. Tampoco ha sido factible diferenciar agrupaciones
mediante semejanzas tonales 0 de patina.

De los 118 motivos relevados, la mayoria corresponde a pinturas (109) siendo los
restantes grabados, éstos ultimos solo se encuentran presentes en QS1 y existe un
unico caso que combina ambas técnicas.

Se han utilizado dos tonos basicos en la representacion de los motivos pintados:
rojo y ocre-amarillo que aparecen en monocromias y bicromfas siendo el rojo predo
minante en las primeras. Los analisis efectuados sobre muestras de pinturas de la pared
indicaron el uso de hematita en la preparacion del rojo y de goethita en la del ocre.

Existe un caso de bicromfa rojo-negro y manchas de pintura negra. En el rojo se
distinguen cuatro variaciones tonales denominadas R1 (mayor intensidad) al R4
(menor intensidad). Tres variaciones tonales diferenciamos en el ocre-amarillo. Posible
mente en QS] y OS2 estas variaciones tonales sean el resultado de un proceso de degra
dacion que ocasiono el desvaido de los tonos bzisicos de mayor intensidad. Tales dife
renciaciones tonales aparecen independientemente en distintos motivos o en un mismo
motivo, registrandose también entre los diferentes elementos de un motivo compuesto.
Por otro lado, la mayor intensidad podria deberse a la accion de repintado de algunos
motivos. La cantidad y el poreentaje del uso de los tonos en ambas cuevas puede con
sultarse en el cuadro de la fig. 9.

Figura 9

CUADR0 DE CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USO DE DIFERENTES TONOS

ro;0

om

mp/om

rojo/negro

QS1 QS2 Tnul

49/e1.iz·s 41/91.115 sone.z1•:.
9/12.32% 1/1.225 ioxsms

14/l9.l7\ a/s.se•s imuos.
1/1.365 1/0.845
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En cuanto al tratamiento de las formas cn la ejccucién dc pinturas y grabados,
hemos considcrado las variables lincal (trazos dc 3 mm a 15 mm), puntiforme (diam,
de Los puntos hasta 20 mm) y piano (ancho dc la supcrficic pintada de 50 mm 0
mayor), sicndo cl primcro dc cllos cl prcdominante cn ambas,cucvas. Existcn tam
bién pocos casos cn quc sc combinan cl tratamicnto lincal-puntiformc y lirncal-plano
(vcr cuadro dc la fig. 10).

Figtira 10

CUADRO DE CANTIDAD Y PORCENTAJE DE USO DE DIFERENTES TRATAMIENTOS

QS1 QS2 Total

lincal 40/54.79% 18/40% 58/49.15%
14/19.17% 10/22%puntiformc 24/20.33%

9/20%13/17.80%plano 22/18.64%
combinado

3/6.66% 3/2.54%lineal-puntif.
combinado

1/1.36% 1/2.22% 2/1.69%lincal-plano
trat. mdet. 5/6.84% 4/8.88% 9/7.62%

Para la clasifcacién dc los motivos tomamos en cucnta motivos abstractos, figurati
vos c indetcrminados, considcrando las mismas variables que en la clasiiicacién de

motivos de Inca Cueva para la definicion de unidades-tipo dentro de los motivos abs
tractos (fig. 1 1).
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Los motivos Fngurativos consistcn cn Hguras humanas, dos figuras dc handni, una
de camélido y una figura de animal dc tratamicnto puntiformc que hcmos interpreta
d0 como la de un felino. Esta Ultima representacién ha sido intcrpretada como felino
por el abultamiento dc las patas y la tiguracién de larga cola. Sobresale con respecto
a los dcmas mctivos figurativos no s6l0 por el gran tamafxo dc la figura(l46 x 60 cm)
sino también por el tratamiento dc tip0 puntifomre y ocupa un lugar central dentro
de QS2 (motivo-tipo S, fig. ll). Los restantes m0tiv0s Ggurativos, ubicados todos en
la pared lateral derecha de QS2 y practicamente en una misma linea horizontal de eje
cucién, podrian estar conformando una escena.

La tabla de frecuencia donde figuran la cantidad (Q) y porcentaje de agrupaciones
y unidades-tipo por cueva y el porcentaje de los totales generales en relacion al total
de la muestra puede consultarse en el cuadro de la fig. l2.

Figura l2
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En la comparacion de ambas cuevas se ha aplicado el indice de similitud de Robin
son (index 0f agreement) (Marquard, 1978: 263-265) sobre las cantidades de las unida
des-tipo. El fndice obtenido de 88.21, si bien indica un valor bajo de diferenciacion,
podria decirse, respecto a la recurrencia de motivos, que ambos sitios guardarian
mayor similitud que diferencia. La aplicacion del coeficiente de correlacion arrojo
un valor de 0.62 y una probabilidad de p: 0005. Ello indica un grado de covariacion
medio que lleva a plantear la hipotesis de que ambas cuevas podrian tener un funcio
namiento paralelo como espacios-soporte de las manifestaciones rupestres. Junto a la
semejanza surgida de la cuantificacion deben considerarse las caracteristicas apunta
das anteriormente que reforzarian esta hipotesis, estas son: distribucion espacial homo
génea de los motivos en QS] y QS2, predominancia en ambas cuevas del rojo como
tono basico con sus diferencias de intensidad tonal, tratamiento semejante de las repre
sentaciones y similitud en cuanto a la degradacion del soporte y de la pintura. Las
recurrencias senaladas y los resultados obtenidos de la aplicacion del indice de simi
litud y del coeficiente de correlacion llevarfa a sumar a la hipotesis planteada del
funcionamiento paralelo de ambas cuevas la de un lapso de ejecuéon relativamente
sincronico de pinturas y grabados. Este lapso podria abarcar un primer momento
de ejecucion de los grabados de QS1 y de algunas pinturas en ambas cueva y un segun
do momento de pintado o reutilizacion de los grabados y/o de repintado de los moti
vos rupestres.

EXCAVACIONES EN QS3:

En 1985 se planteo la asignacion preceramica del sitio QS3 sobre la base de la
ausencia de ceramica y de la similitud de algunas puntas de proyectil con las de sitios
del Norte Grande chileno (tipos Miscanti ll y Meniques V y al tipo 19 de la secuencia
de las tierras altas de Arica) Aschero y Podesta, 0p. cit. ).

Los decapages del estrato 2b mostraron la existencia de probables pisos de ocupa
cion sucesivos a juzgar por las diferentes concentraciones de materiales lfticos y Ia
distribucion espacial de estructuras de acumulacion con-restos vegetales y faunfsticos
que incluyen vellones de lana de camélido y diversas tecnofacturas. Las concentracio
nes evidencian actividades de extraccion de forrnas-base y/o fonnatizacion de utensi
lios liticos. Las estructuras y tecnofacturas indican trabajo sobre pelo de camélidos y
otras actividades con implementacion de recursos vegetales. En relacion con el arte
rupestre de QS1 y OS2, nos interesa senalar la presencia, en los estratos 2a y 2b, de
pigmentos minerales ocre-amarillo, algunos de estos determinados como jarosita y
goethita y un trozo de pigmento rojo identificado como hematita. El registro de la
2da. extraccion del estrato 2b incluye también un artefacto nucleiforme con restos de
pigmento rojo y ocre que sugiere la posibilidad de que el mismo haya sido utilizado
para el raspado de pigmento mineral. Desconocemos por el momento la composicion
del pigmento que tifle el artefacto, pero nos interesa destacar que los trozos de pigmen
tos minerales hallados durante la excavacion son de la misma composicion que los que
forman parte de la mezcla pigmentaria con la cual se han realizado las pinturas.
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Como hemos senalado en las paginas anteriores, los sitios con arte, asignados a
momentos preceramicos, de la Quebrada de Inca Cueva que conforman el Grupo Esti

_|fstico A y QS1·QS2 de Quebrada Seca, presentan un arte rupestre que comparte una
marcada tendencia a la representacion abstracto·simple que se distingue notablemente
del tipo de representacion caracterfstico del arte de los estilos locales mas tardios
(Aschero, 1979 b y Podesta, 1985, e.p.).

A pesar de que no podemos plantear una similitud morfologica de tipos de motivos
entre el arte dc Inca Cueva y el de Quebrada Seca, ya que solo muy pocos de estos se
repiten en unos y otros sitios: representaciones de peiniformes, tipo Nl de IC y H1
de»QS; motivos en "U" invertida, tipo Gl en IC y I1 en QS y puntiformes, tipos Al
y A2 en IC y A1 y A3 en QS, estamos en condiciones de indicar una misma tendencia
estilistica, compartida por ambos sitios, que se traduce en semejanzas de diseno. Esta
semejanza puede estar sugiriendo una circulacion de patrones de diseflo, que como
planteamos en un comienzo, podria estar hablando de algun tipo de contacto entre
grupos.

La dorninancia de la representacion abstracta constituye uno de los rasgos mas
notables_en Inca Cueva y en Quebrada Seca. La representacion figurativa aparece solo
en un caso en el primero de los yacimientos, mientras que en el segundo se presenta en
un 4.23% de los casos. Dentro de la representacion abstracta, en Inca Cueva prevale
cen las formas abiertas mientras que en Quebrada Seca son caracterfsticas las cerradas
asf como también las figuras con contorno enmarcadox (por ejemplo, tipos D2 y D3).

Con respecto al tratamiento de las formas, en Inca Cueva es absolutamente predo
minante el lineal, si bien este tipo de tratamiento también es mayoritario en Quebrada
Seca, también son usados el puntiforme y el plano en proporciones importantes
(20 y 18% respectivamente).

Las sirnilitudes en cuantoalal técnica utilizada, es un rasgo compartido también
por ambos yacirnientos, ya que en Inca Cueva el 100% de las representaciones son
pintadas y en Quebrada Seca los motivos pintados prevalecen en un 92.37% de los
casos con resp .cto a los grabados.

Los tonos lominantes en ICcl, ICc4, QS2 e ICc3 son los rojos con diferente grado
de intensidad tonal, tanto en la representacion de monocromias como de bicromias.
En ICc1 e ICc4 al uso del rojo le sigue en importancia el del violaceo y el del negro.
El tono ocre solo aparece en las manifestaciones pintadas de QSI y QS2.

En lo que atafne a los pigmentos utilizados, en Inca Cueva solo han podido cono
cerse a través d: las muestras de pintura de la pared y por el anélisis de la mezcla pig
mentaria remanente en los molinos planos hallados en lCc4; esto podria indicar que el
pigmento pudo haberse tra1'do molido al sitio. En QS3, los diversos trozos de pigmen

to ocre-amarillo y el rojo recuperados en la excavacion, ademas del artefacto tenido,
sugieren que el molido del pigmento pudo haberse Ilevado a cabo en el sitio.

Con respecto al uso del yeso, podemos decir que su utilizacién como soporte y
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aditivo en la mezcla pigmentaria en I(Tc4 esclarmmiemrasque; en QS] y Q$2 ei
preparado de la pared con yeso atin es dudoso.

El amplio margen temporal, que se desprende del analisis de las manifestaciones ru
pcstres en lCcl y de las dataciones radiocarbonicas obtenidas en lCc4, contrasta con la
situacion de QS] -QS2, donde hemos planteado la hipotesis de una ejecucion relati
vamente sincronica de las representaciones.

Las excavaciones de lCc4 y QS3 muestran que el arte rupestre de los yacimientos
en cuestion, se relaciona con sitios de actividades multiples que pueden funcionar
como asentamientos-base para la explotacion de recursos microambientales con genera
cion de otros sitios de actividades restringidas (sitios·taIler, parapetos de caza, etc.).
Entre las tecnofacturas de materiales perecederos recuperados, hay elementos recurren
tes como ser cesteria, cordelerfa en lana de camélidos, artefactos acanalados de hueso,
etc. Por lo contrario, el instmmental litico muestra diferencias, ya que mientras que
en lCc4 las puntas de proyectil son apenduculadas trhngulares, en QS3 hay fonnas
lanceoladas de base escotada y de pedonculo esbozado.

Como hemos senalado anterionnente, el arte rupestre deseripto ditiere notablemen
te de los estilos locales mas tard fos, tanto de la Ouebrada de Inca Cueva como los dei]

nidos en sitios proximos a QS] y QS2 que son asignados a los momentos Agroalfarero
Temprano-Medio y Tardio del area (Podesta, 0p. cit.,). Con respecto a otros sitios de la
Puna argentina son escasas las correlaciones que se pueden senalar, algunas de ellas ya
han sido planteadas en otras ocasiones, como por ejemplo con las reprcsentaciones de
patron abstracto-simple de la Cueva A de Castilla y Abrigo 3 de Doncellas, Pcia. de
J ujuy (Aschero 1979 bz 439), con las de Cueva Redonda, Sur de Mina Aguilar y Pena
Aujero, Quebrada de Coraya, arnbos en la Pcia. de Jujuy (Schobinger y Gradin 1985:
59). Este oltimo sitio proporciono un nivel estratigralico asignable a un momento
precerarnico tardio y fechado en los 3.500 aftos AP, aproximadamente.

En relacion al arte preceramico del norte de Chile, las diferencias con el arte rupes
tre del NOA son notables. La secuencia de arte planteada en el Alto Loa, reconoce
una primera fase denominada Kalina, caracterizada por grabados de carnélidos ejecuta
dos por incision (Berenguer, et al., 1985: 92), de aspecto naturalista. Los mismos
han sido correlacionados a los restos de un camparnento asignado al complejo Chiuchiu
(asentamiento N0 5, sitio SBa·lOl, Kalina, Los Morteros) con dataciones absolutas
de 3.950 1 50 ahos AP y 4.370 1 220 anos AP (Aldunate, et. al, 1986). Por otra parte,
Noiiez A. exhumo en el sitio Puripica l (region de San Pedro de Atacama) un pequefio
bloque de piedra estratificado datado en 4.815 1 50 afnos AP, en estrecha contempo
raneidad con el complejo Chiuchiu (Nixnez A. 1983 b: 71). Como seiiala Berenguer
(0p. cir.} el estilo de la representacion es similar a la de la Fase Kalina, en especial por
el rasgo de las patas de los camélidos.

Otras manifestaciones rupestres con representaciones de escenas de figuras humanas
y de camélidos y felinos han sido atribuidas al Arcaico tardfo y Ceramico temprano
en sitios de la Sierra de Arica. Una asignacion ha sido presentada en el sitio Patapatane
con presencia de un bloque con pinturas en un estrato datado en 4.890 i: 130 afnos AP.
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Otra asignacion al Arcaico tardio esta dada en el Alero de Piftuta también con esce
na:- de cau(Dau1sberg y Santoro 1985: 79-80).

las pinturas rupestres de la Siena de Arica, los grabados de Puripica y de la Fase
Kalina, conjuntamente con las pinturas de la zona de Arequipa, sur de Peru (Toque
_»ala; Muelle 1969 y Sumbay: Neira A. 1968), indican una clara tendencia hacia repre
sentaciones figurativo-animalfstica, centrada en la figura del camélido para la vertien
te occidental del area Centro-Sur andina.

A diferencia de esto, y como hemos venido describiendo hasta e1 momento, los
sitios de la vertiente oriental (Puna argentina) muestran un arte predominantemente
no Figurativo donde la ligura animal esta escasamente representada.

A mauera de sfntesis plantearnos que tanto en lnca Cueva como en Quebrada Seca
las manifestaciones de arte rupestre preceramico se observan en sitios de quebradas
altas con disponibilidad de variados recursos naturales. La presencia de pigmentos
y otros indicadores estratiiicados de los prooesos de produccion de las pinturas rupes
tres posibilita sostener su asociacién contextual con campamentos de actividades mul
tiples. lndicadores vegetales y faunisticos de estacionalidad asf como observaciones
estratigralicas senalan, para estos campamentos, ocupaciones reiteradas de verano,
reiteracién que explicaria el mantenimiento (repintado) o la reutilizacion de las repre
sentaciones rupestres.

Para los efectos del muestreo regional los sitios con arte rupestre podrfan utili
zarse— por su alta visibilidad arqueol6gica— para la localizacion de sitios de actividades
multiples. Las situacioncs microambientales que muestran los casos presentados sugie
ren que, partiendo de un modelo de nomadismo restringido, estos sitios cumplirian

I un papel irnportante en la explotacion de recursos y en la programacion de los circui
tos nomadicos.

Con respecto a la seleccion de elementos iconograficos Quebrada Seca e lnca Cueva
muestran diferencias, pero ambos yacimientos presentan similitudes en la tendencia
hacia la representacion de forrnas, que ante la imposibilidad de establecer referentes
objetivos, nos lleva a clasilicar como de abstracta geométrica simple.

ADDENDA s Ya en prensa este trabajo, se han recibido dos dataciones C14 del sitio
QS3 que aseguran el caracter preceramico de los niveles de ocupacion del estrato 2b:
2b (2°) AC. 1115: 4930 -100 AP y 2b (14°) AC. 1118: 8670 - 350 AP. A su vez la
capa lA de lCc4 presento una primera datacion C14: AC. 1112.5200 - 110 AP que
permitirfa por el momento indicar que la finalizacion de la ejecucion de las pinturas
corresponderfa a un momento anterior a la misma, dados los hallazgos de la capa IB,
que constituyen las ultimasevidencias en relacion a la ejecucion del arte rupestre de
IC c4.
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Lo que se asume aqui es que -en distintosmomentos del Preceramico— el desplazamiento de
las unidades sociales de abastecimiento, produccién y consumo no irnplico el control de territorios
demasiado extendidos. El nomadismo estacional puede adoptar formas difcrentes en el tiempo,
que se manifiestan particularmene en el tamafio, concentracién, cantidad 0 distribucion espacial
de campamentos de actividades miiltiples 0 bases residenciales. Para un momento temprano se sos
tiene un modelo con multiples localidades de asentamiento (sensu Yacobaccio 1986) sin bases resi
denciales que se constituyan en ejes de los desplazarnientos estacionales. Un momento tardio puede
·haber alcanzado un mayor control en la produccion 0 abastecimiento de nutrientes u otros bienes
de consumo, una regulacion distinta de los desplazamientos en torno a bases residenciales semiper—
manentes (véase por ej. Nunez A. 1983 b: 141-142). La practica de trashumancra -término restrin
gido al manejo estacional de campos de pasturas a partir de estas bases residenciales semipermanen
tes- podrfan estar restringidas a este altimo momento.

Para los conceptos de "estrategia adaptativa" y "poblaci6n" ver: Borrero 1985 y para la
discusion de los aspectos estilisticos referidos a la etnicidad ver: Weissner 1985.

Se entiende por soporte a las primeras capas de concrecién parietal 0 superficie sobre la cual
se ejecutaron las representaciones(Vif1as y Ripoll 1980: 678).

Se define como conjunto tonal a los motivos de un mismo grupo eqnacialrnente préximos,
realizados con igual tono e intensidad tonal y a las bicromfas en la que el tono domi.nante se corres
ponde con los restantes del conjunto; las semejanzas en el tratamiento de las formas se consideran
de caracter complcmentario. La serie tonal reune los motivos aislados, independientes y los conjun
tos ejecutados en un mismo tono e intensidad tonal (Gradin 1978 y Aschero 1979 b).

Figurativo equivale a representativo segan Gradin ( 1978).

El uso de yeso como aditivo en la mezcla pigmentaria se conoce en Cueva de las Manos
(lfiiguez y Gradin 1977) y e`n Cerro Casa de Piedra, Pcia. de Sta. Cruz (Aschero 1983-85).

La separacién entre el yeso usado como aditivo y el usado como soporte no es posible de
obtener en los difractogramas ya que es imposible separar soporte y pintura en la muestra.

De los trabajos dc J. Femandez 1968 y de 1968-71 se desprende la existencia de un posible
nivel 0 momento con puntas pcquenas triangulares apedpnculadas asociadas a ccrarnica que sggfm
el autor es semejante a la de uso actual a excepcion de un tiesto con dibujos en negro. Un nivel
inferior continuaria al primero, caracterizado por la ausencia de ceramica y con puntas triangulares
de base recta, en la mayor parte de los casos, y de apice aguzado. Por Ciltimo, aparece un nivel
basal con puntas Ayampitirz y monofaciales Saladillo asociadas con restos humanos dispersos y
otros conformando un paquete con huesos de carnélidos (Fernandez 1968: 277). Se debe tener
cautela en la consideracién de las asociaciones mencionadas debido a la ausencia de una estrategia
clara ("ca6tica" en témiinos del autor) y consecuentemente en la detinicion de "areas culturales"
(Fernandez 1968: 266-269).
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