
Los Lagrimones de la Ceraimica Amlina
y particularmente

del N oroeste Araentino
por NELIDA SILVETTI

Se encuentra a menudo en los escritores clasicos 0 modernos

quese ocupan de la arqueologia del Noroeste argentino y —mas
generalmente— de los pueblos andinos, una especial preocupacion
por hallar explicaciones plausibles a uno de los rasgos mas carac
teristicos que adornan la ceramica de esta region, constituido por
lineas pintadas, en relieve 0 grabadas, que en la representacion plas
tica de caras humanas suelen observarse en el borde inferior de la

6rbita, continuandose mas 0 menos verticalmente hacia la mejilla.

Multitud de soluciones se han dado a esta incognita, y no escasa
parte de ellas extravagantes, producto del libre vuelo de la fantasia
mas que de un pensamiento riguroso y reflexivo. Estas explicacio
nes se nos presentan en la literatura arqueologica bajo dos aspectos:
1° como determinacion del significado directo de dichas lineas sub
oculares y 2° como construcciones hipotéticas consagradas a. ilustrar
el mecanismo psicologico que habria originado dichas representa
ciones. Ambos sistemas son a menudo arbitrarios, y casi siempre
carentes de demostraciones objetivas, pero el segundo en particular
roza el mundo nebuloso del simbolismo, en lugar de guardar adhe
rencia con la observacion etnografica.

Si quisiéramos abordar tales opiniones con curiosidad estadistica
podriamos afirmar que la explicacion que predomina es la que con
siste on interpretar los signos en cuestion como lagrimas, y en cierto
modo debiéramos justificarla por ser producto de la primera impre

72



sion que recibe el que los observa, poniéndonos en el caso de perso
nas legas en los problemas de la arqueologia.

Reproduzco aqui unos cuantos ejemplares, para demostrar el
caracter automatico con que surge la idea de las lagrimas. Se ve
igualmente que de caso a caso se evidencian variaciones en gran nu
mero, sin que en lo esencial varien las caracteristicas fundamentales
de la representacion.

El hecho de emplear la palabra ‘lagrim0nes' en nuestro titulo, no
trasciende de una nomenclatura convencional suficientemente difusa;
utilizamos el término empleado por el sefior Yacovleff, de` Lima, aun
que el mismo rechace que sean lagrimas, en las paginas dedicadas al
estudio de la ceramica peruana y a los personajes de la conocida por
tada de Tiahuanacoz Seguiremos —dice— lldmdndolas lagrimoues a
pesdr de la ambiguedad del términol.

De manera mas definida pasaremos en rapida reseiia a los prin
cipales intérpretes de la ceramica del Noroeste argentino y de la an
dina en general.

Para Adan Quiroga (1863-1904), que en la alfareria del pueblo
`Calchaqui interpreta las figuras de largas cejas como representacion
de un dios propio de los muertos 0 de los sepulcros cou ojos torcidos
de tdnto llorar, las lineas, en numero de dos, tres 0 cuatro, representan
el llanto de ese dios de los silencios, cuyds ldgrimas se deslizam, por la

uma y llegcm dl sem de la mddre tierra., que las guarda dmorosamente
de la profanacién de los vivosz. La repeticién de este motivo lo lleva
a afirmar que se trata de una clase de dioses nativos as los que deno
minaré ——dice— de la deiddd plaizidera 0 Parca ca.lchaqu·i°.

Juan B. Ambr0setti‘ (1865-1917) vuelve sobre este asunto y no
se atreve a contrariar resueltamente la doctrina de las lagrimas,

acaso por deferencia hacia los escritores que la habian apadrinado;
sin embargo, al hacer resaltar 1° que las lineas de algunos ejempla
res ilustrados por él no se presentan rectas, sino en zig-zag y 2° que
a veces estan colocadas arriba de las érbitas, sugiere que seria prefe
rible considerarlas simplemente como trazos del tatuaje que el in
digena usaba y luego hizo perdurar en la ceramica.

1. YACOVLEFF, EUGENIO: Los falcénidas en. el arte y en las creencias de los anti
guos Peruanos; en "Revista del Museo Nacional de Lima", N° 1, 1932, pags. 35-111;
véase pag. 78.

2. QUIROGA, ALAN: Antigaiedades calchaquies: la coleccién Zavaleta; en "B01e
tin del Instituto Geografico Argentino", tomo XVII, Buenos Aires 1896, pégs. 177
210; véase pag. 187.

3. QUIROGA, ADAN: op. cit., pag. 199.

73



LSC

n \ 5

v' rw /4. s. *4,,,%
~ \ 5 {ifi
\ , > , ,_ _

'

Vi

” "/~*‘“
*'

/ · %

FIG. 1. - Vaso figurina de La Isla, Ju- FIG. 2. - Cabeza perteneciente a la
juy. Altura m. 0,087 (Pieza N° 35-311 coleccion Zavaleta N° 9.570. Altura
del Museo Etnografico, Buenos Aires). m. 0,059 (Museo Etnografico, Bue

nos Aires).

Asi 10 expresa al describir un ‘id0lo' que presenta bajo los ojos
lineas en zig-zag, y que a su vez las ostenta en la frente con idénticos
rasgos. Mas adelante, en el mismo trabajo, retoma el asunto de las
lineas y se asocia a la idea de. Florentino Ameghino, opinando que
significan el sentido de la vista o, como él expresa, la. indicacién de
vert Para confirmar esta interpretacion Ambrosetti se basa en una
supersticion propia de los indios, referida por los cronistas. Consiste
en que entierran a los muertos con los ojos abiertos, para que puedan
ver el camino que los conduciria al mundo de ultratumba. Pero como
la mayoria de los ‘idolos funerarios’ tienen los ojos cerrados, cree
Ambrosetti que mediante esas lineas debajo de los ojos, han querido
representar el mismo concepto, es decir, simbolizar la mirada a través
de los parpados cerrados. El apoyo de esta idea lo encuentra el autor
en que el mismo motivo se repite a menudo en idolos funerarios, va
sos antropomorfos y urnas tipo santamariano, cuyos ojos tienen las
dos ltneas mds 0 menos cortas, largas, lisas u onduladas; en una pala
bra, en toda la ceramica que acompafia al muerto“.

Esta misma interpretacién la hemos hallado en el Atlas Arqueo

I4. AMBR()SE'I‘Tl, JUAN B.: Notan de arqueologia calchaqui; Buenos Aires 1899,
pagmas 211 y 212.

6. 1`MBHMBETTI, JUAN B.: op. cit., pégs. 212-213. Téngase presente que Am
brosetu llama. ‘idolos’ a las figurines de urcilla.
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l6gic0 dc la Haktoria General del Ecuador,
dondc el Pbro. Federico Gonzélez Suérez,
al dwcribir una, pieza de la c0lecci6r1 de ese
pais, insinfm de modo pasajero y sin prestar
mucha atencién al da.t,0, que las rayas con
que se han figurado los ojos dcbieron servir pa
ra ver°. Claro esté que el vaso a que hace
referencia este ultimo autor no coincide in

tegramente con las caracteristicas de los pu
blicados por Ambrosetti, pues en éste las
lineas en cuestion se originan inmediatamen
te en el arco del pérpado superior, tapando
toda. representacién de la. orbita, y ademés
en lugar de bajar verticalmente se doblan

en un cierto punto en angulo recto, dirigiéxi
dose hacia los costados de la cam.? Pero no
deja de llamar la atencion la coincidencia
y posible dependencia existente entre ambas

—interpretaciones y el hecho que fueron enun
ciadas en fechas no muy lejanas una de otra,

yi Q

I \ e Wi 7* i 2
i

, Z»

r /’ @ · , no 3;* j \| O ¤ rg.: é
xi /

:2 MM

W J M

FIG. 3. - Figurina-vaso de
una vieja coleccion de La
fone Quevedo, reproducida.

de Ambrosetti (1899).

pues el trabajo de Gonzalez Suarez es del aio 1892 y el de Ambro
setti de 1896.

El peruano Pablo Patron (1855-1910) bien conocido por su arbi
traria identificacién de las lenguas peruanas con la hablada en la
Mesopotamia por el antiguo pueblo de la costa llamado Sume1·io,
afirm6 que los apéndices oculares de que nos ocupamos eran, al igual
que las cruces lpimdas en las estatuitas sudamericanas, simbolo
correspondientes al concepto ‘agua’. Su demostracion, que asombro
a los arqueélogos sudamericanos de su época por la desenvoltura
con que Patrén ostentaba vocablos y frases de la escritura asirio-ba
bil6nica, tenia su base en la voz asiria dimtu, ‘lagrimas’, el filtimo de
cuyos componentes silabicos es el signo ‘agua".' Otra corresponden
cia en que el improvisado orientalista hacia hincapié, consiste en el
hecho que por medio del vocablo eé los asirios representaran el con
cepto ‘lagrimas’ y también el namero 3. Habiendo hecho resaltar la
constancia con que los apéndices oculares tienden a presentarse en
grupos de tres, se apresura a concluir: "y de aqui que las tres lineas

6. GONZALEZ Sulmmz, Piano. Fmmmco: Historia General del Ecuador. Atlas
Arqueolégico, Quito 1892, pag. 86

7. PATRON, PAm.o: Escritura americana, la lluvia, Leipzig 1905, pag. 8.
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verticales valgan por légrimas, esto es, por lluvia"; y més adelante
aiadez "p0r esto en América el némero 3 indica l1uvia". Internandosc
de este m0d0 en un camino de complicadas interpretaciones pura
mente subjetivas, Patrén llega hasta afirmar la existencia de signos
de escritura en las figuras y motivos que decoran la alfareria, y ter
mina por formular que en América la lluvia se ha representado por lo
general por la cruz, por las ldgrimas y por el signo de agua de la escri
tura arcaica cu.neif0rme’. Apoya su veredicto en ejemplos tomados
de la alfareria calchaqui y de la del Peru.

Salvador Debenedetti (1884-1930) se sitfia en un terreno mas
objetivo. Huye de las interpretaciones simbolistas y de toda suposi
ci6n de escri1:ura, opinando que las lineas a que nos referimos seiialan
un tatuaje. L0 deduce en primer lugar por la constancia con que se
presentan, y eu seguudo lugar por la analogia que presentan cou las que
actuabmente usau las tribus chaqueiias argeutiuasi En realidad, p0c0
se sabe sobre la ccstumbre del dibujo facial y del tatuaje en los pue
blos americanos prehispanicos del Noroeste argentina, pues los cro
nistas dijeron escuetamente que "·se embijaban". En lo que concier
ne al Peru, el pintor y etnégrafo italiano Guido Boggiani, al observar
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Fic. 4 - Cabeza de barro de Cafayate, Sal
ta. Altura m. 0,060 (Pieza N° 9.407 de
lz c0lecci6n Zavaleta, Museo Etnogréfico,

Buenos Aires).

8. PA'm6N, PABLO: op. cit., pag. 4.

unas niomias peruanas y luego
de analizar la bibliografia sobre
el tema, tanto en los autores an
tiguos como modernos, llega a
la conclusion que los dibujos
que las adornaban eran pintu
ras. El hecho de asemejarse al
tatuaje se deriva del aspecto
que han tomado los tejidos por
la penetrabilidad del jugo de
genipam. De todos modos, es
necesario poner de relieve que,
a pesar de la existencia de di
bujos faciales entre esos anti

9. DEBEN ETT1, SALVADOR: Exploracién arqueolégica de los comentarios pro
. histéricou dc la Isla de Tilcara; en "Publicaciones de la seccion Antropologica. Fa

cultad de Filosofia y Letras", Buenos Aires 1910, pug. 178.
10. Boccnui, GUIDO: Tutuaggio 0 Pittura. Studio intorno ad una curioaa usan

sa delle popolazilmt indiqene dell'a·nlico Peril. Estratto degli "Atti del II Congresso
Gcogrnhco Italiano", Roma 1896.
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argentino y antiguo Perri), el Dr.
Debenedetti insiste en particular
m0d0 sobre las figuras faciales co
nocidas entre los varios pueblos
de la regién cha.quei'1a, fueran ellas
pintadas 0 tatuadas, postulando
a priori una interdependencia en
tre las formas del dibujo andino
y del chaqueiio.

Samuel Lafone Quevedo (1835
1920) sostiene que las lagrimas 0
chorrerasu, c0m0 él las llama, in
dican un anhelo de lluvia, invo
cando —c0m0 t0d0s los que sus
cribcn esta idea- la imperiosa
necesidad de agua que debian te
ner los habitantes de la regién
ealchaqui; de ello se derivaria que
los simb0l0s empleados por el pue
blo calchaqui, ya se trate de la
cruz 0 de las lineas suboculares, en·
cierran una invocacién de lluvia.

5}/ . will

W $@3 *51 a [Iggy//Ira E III •

7 O
7( I 4

/// 7
(, ( 1. ' ·

l‘¤

` \ lllllxx

FIG. 5. · Vasc de terracota negra de
Carahuasi, Guachipas, Salta. Altura.
m. 0,252 (Picza N° 130 del Museo Etn0·

gréfico, Buenos Aires).

La mayor parte de los autores mencionados hasta aqui han tomado
como base de sus interpretaciones la ceramica de la region diaguita
de la Republica Argentina. También los hermanos Duncan y Emilio
Wagner que estuvieron radicados en Santiago del Estero y dedi
cados al estudio de esa region, presentan en su coleccion numerosos
ejemplares ceramicos que ostentan las lineas que nos ocupan. Destacan
con fervor la importancia ‘ que esta representacion ha tenido en
todos los pueblos precolombinos y las consideran como emblema de
llanto: "n0 puede vacilarse en reconocer que se trata de figuraciones
de légrimas bajo una forma mas o menos realista 0 estilizada, emble
mas alegoricos cuya significacion no puede ser dudosa, y evocan el
eterno dolor humano"12. Los llamados por ellos, ‘vasos votivos’ que
presentan una cabeza colocada en el borde, que mira hacia dentro,
significarian los manes de los difuntos; dicen los autores que este

Ver el libro de ADAN QUmoo.A, 1896 pag. 188.- JUAN B. Amnnosmrr, 1899
5 " g

12. WAGNER, EMILIO Y DUNCAN! La ciarilizarion Chaco-Santiaguefia, tomo I,
Buenos Aires 1934, pag. 56.
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FIG. 6. - Vasc de tcrracota. negra de Santa FIG. 7. - Cabeza. dc Amaicha., Tucu
Maria,_Catama.rca. Altura m. 0,070 (Pieza mén (Pieza. N° 44-2244 del Museo
N°19.307 del Museo Etnografico, Bs.Aires). Etnogréfico, Buenos Aires).

carécter funerario esté frecuentemente acentuado por légrimasn. E.
y D. Wagner se empeiian en hacer resaltar el carécter simb6lic0 de
estas lineas, para que no se confundan con rasgos pintados 0 tatuados
que usaban los indigenas, transportados luego a los vasos; agregan
que al estar esas lineas fuertemente grabadas en la arcilla, se aumenta
el efecto realista del dolor. El artifice habria tenido en cuenta esta

interpretacion, preocupéndose de hacerla resaltar. Véase de qué modo
defienden los Wagner la eventual 0bjeci6n que se trate de dibujos
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FIG. 8. - Cabeza de barro del Fuerte do
Andalgalé, Catamarca. Altura m. 0,047
(Pieza N° 10.860 de la coleccibn Zava
Ieta, Museo Etnogréfico, Buenos Aires).

faciales trazados por medio de pin
tura o tatuaje: "Dijérase que el
artista no ha querido correr el ries
go de que los emblemas del dolor
humano fueran tomados por bar
baros tatuajes desga.rradores del
rostro y de los ojos de la divinidad
profundamente venerada, protec
tora de los vivos y guardiana tu
telar de las tumbas"**. Vemos en

tonces como el llanto no es el del

simple mortal, por haber perdido
su vida, sino el llanto de un dios

13. WAGNER, Eurmo Y DUNCAN: op. cit., pig. 93.
14. Wmumn, Emuo Y DuNcAN: op. cit., pig. 94.
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que completa un sistema de divinidades propias de esas regiones,
y al que encuentra Wagner una perfecta identidad con la que Adan
Quiroga denominara la divinidad, plafiidera.

antonio Serrano trata en forma escueta este asunto y no busca
en dichas lineas significacion especial, pues cree que se trata simple
mente de tatuajes o pinturas, sin afirmarlo en absoluto, pues tro
pieza con la falta de documentacion en las cronicas sobre esta materials
Sin embargo, la realidad que se des·prende de las estatuitas de arcilla
que ha estudiado en Cordoba en la region de los Comechingones,
lo lleva a aseverar lo siguiente: "Presentan dibujos faciales hechos
de trazos incisos y en muchos casos pintados estos trazos de rojo.
Pueden ser éstos dibujos o pinturas 0 tatuajes. Me inclino a pensar
que se trata de tatuajes" (pag. 15).

La concepcion del escritor ruso Eugenio Yacovleff (1895-1934) se
aparta por completo de las anteriores. Propone una explicacion en
la que interviene una serie de observaciones sobre. las caracteristicas
de la cerémica del Peru en conjunto, y también de los bajor1·elieves
de la famosa portada de Tiahuanaco. Sefiala la influencia que sobre
los artistas tuvieron los caracteres propios de animales tales como el
leon, el pandion y la serpiente, no ya como puros motivos ornamen
tales, sino especialmente por lo que ellos significaban de acuerdo a
sus cualidades propias, como ser el valor, la sagacidad, la ferocidad,
etcétera. Al pintar los rasgos caracteristicos de estos animales en una
figura antropomorfa, se seiialaba en ella la cualidad que este rasgo
significaba. En el caso particular que nos ocupa, esto es, la significa
cion de las lineas bajo los ojos, Yacovleff las relaciona con la mancha
subocular propia del pandion, ave de la familia de los falconidas:
Era, el distintivo especifico del animal, pero al misma tiempo el signo
ideogrdfico por medio del cual los artistas expresaban la reldcion de se
mejanza entre el ove y los seres reproducidos en ld cerdmicdw. Por
esta misma razon no solo las representaciones humanas tienen este
adorno, sino que también se encuentra frecuentemente en la figuras
de animales; por ejemplo, hay pumas y serpientes que ostentan la
mancha mas o menos estilizada, para aiadir a sus cualidades las
caracteristicas del pandion. Yacovleff opina que el simbolo del pan
dion ha penetrado intensamente en todas las representaciones antro—

15. SERRAN0 ANTONIO: Las estatuitas de arcilla de Cordoba y su significado
arqueologico; en "‘Pub1icaciones del Instituto de Arqueologia, Lingiiistica y Folk
lore Dr. Pablo Cabrera", N° 7, Cordoba 1944.

16. YAcovLEFF, Eucnmoz op. cit., pag. 68.
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pomorfas, y los artistas han ido estilizando el rasgo primitivo en for
ma de rayas 0 bandas, de m0d0 que seria difécil buscarle a esta cos
tumbre otro origen como no sea. la. transportacién al rostro humamo de
los tipicos rasgos del halcén, con el propésito de atribwir al hombre se
mejanza exterior cort el ave, y can esto permitirle apoderarse de las va
liosas cualidades de etla". En cuanto a la cara de los personajes de
la. portada del Sol, los lagrimones cn forma de banda estén comple
tados por circulos que pudieran tal vez reprcscntar una reminiscen
cia del plumaje del ave, cuyos mostachos habrian dado origen a los
lagrimonesu. Seria dificil negar que las argumentaciones de Yacovleff
demuestran una vez mas la sutileza del ingenio de este autor en la in
terpretacién de muchas particularidades de la plastica peruana. Pero
tampoco es facil para nosotros disimular el principal defecto de sus
ingeniosas explicaciones, que consiste —justamente— en la particu
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Fm. 9. - Vaso del Cerro del Zorro,
Cafayate, Salta. Altura m. 0,142
(Pieza N' 8.505 de la coleccién Za.
valeta, Museo Etnogréfico, Buenos

Aires).

lar medida de abstraccion que suele
acompafiar sus identificaciones de un
dibujo, forma 0 trazo, con la figura de
un ser de la naturaleza, en la mayoria
de los casos elegido entre los animales

EZ

FIG. 10. - Terracota en forma de uma de Ca

chi, Salta. Altura m. 0,118 (Pieza N° 10.015
de la colecci6n Zavaleta, Museo Etnografico,

Buenos Aires).

17. YACOVLEFF, Euommo: op. cit., pag. 74.
18. YAcovu¤m·, Euommoz op. cit., pag. B4.



de mar, aire y tierra. A pesar, como deciamos, de la finura de ob
servacion y el estilo naturalista de Yacovleff, el fondo real de sus
argumentaciones esta constituido generalmente por una correlacion
de orden subjetivo, casi siempre fantastica. Se habra observado que
el autor atribuye el modelo de los trazos oculares la primera vez a la
ninica mancha de la mejilla del pandion, y poco después a. las lineas
del mostacho; con versatilidad explica por medio de la caracteristica
del ave tanto la triple linea subocular, como los circulos de los per
sonajes de Tiahuanaco.

Y ya que estamos hablando_ de la famosa portada, sera necesario
agregar la mencion de unos cuantos autores, quienes han opinado
sobre el significado de_los lagrimones partiendo del examen de los
bajorrelieves de Tiahuanaco.

El primero de ellos —en orden de tiempo- parece haber sido
J. D. von Tschudi, el conocido viajero aleman. Sin mas comentarios,
dijo que el personaje central de la portada era una "divinidad pla
f1idera" (die weinende G0ttheit)’°. Von Tschudi es seguido por el ge
neral Mitre (1879) y por el viajero inglés Richard Inwards (1884);
en los dos ultimos autores la interpretacion de los circulitos conca
vos de la mejilla como lagrimas es presentada, sin embargo, tan s6lo
como probable ("que se dirlan lagrimas" Mitre’°; "M ay be meant for
tears" Inwards"). A pesar de ello, los escritores que trataron este
tema en los aios sucesivos, postularon el caracter de lagrimas con
afirmacién absoluta, tal como, posteriormente, insistieron sobre la
misma interpretacién Thomas A. Joyce (1912)*2: The circles strongly
suggest tears..., Belisario Diaz Romero (Tiahuanaco, Prehistoria Ame
ricana 1919), Wendell C. Bennettzs: The eyes are formed of two can
centric ovals below which are two tears, and possibly a third, y por ul
timo Philips Ainsworth Means (1942): From the large round eye-sockets
of this personage tears course down the cheeks, giving rise to the modern
fashion of calling him the Weeping God of Tiahuanacon. Todos estos

19. VON TSCHUDI, J. D.: Reisen durch Suld-Amerika, tomo V, Leipzig 1869,
pag·4

2g?M11·12.E, Bnwronouaz Las ruinas de Tiahuanaco, Buenos Aires 1879, pag. 20.
21. Iuwnnns, Rrcnmwz The temple of the Andes, 1884, pag. 22.
22. JOYcE, THOMAS A.: South American Archaelogy, London 1912, pag. 188.
23. BENNBT, WENDELL C.: Excavations at Tiahuanaco; en "Anthropological

Papers of the American Museum of Natural History", vol. XXXIV, parte III,
New York 1934.

24. Mums, PHILIPS Amswonrn: Ancient Civilization of the Andes, New
York 1942; ver pag. 131.
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Fic. 11. - Vaso perteneciente a la colec- FIG. 12. - Ejemplarde Guachipas, Salta.
ci6n Zavaleta. Altura m. 0,175 (Museo Altura m. 0,120 (Pieza N° 24.385 del

Etnografico, Buenos Aires). Museo Etnografico, Buenos Aires).

filtimos autores reprodujeron de la vieja literatura la misma interpre
tacion, sin amago critico.

A la interpretacién de las légrimas Max Uhle habia, ya en 1892,
opuesto una serie de objeciones fundamentales, concluyendo que por
consiguiente es menester buscar otra explicacion al caracter de las
llamadas lagrimas, y aiiadia que si la interpretacion de las légrimas
fuese exacta, se podria creer que los antiguos artistas contemporaneos
a la ereccién de los monumentos no pensaban mas que en representar
caras baiiadas en llanto"*. El mas crédulo de los autores fué sin duda

Rudolph Falb (1883). Para este escritor —sintetiza Imbelloni- no
es mas que el dios Sol radiante en toda la gloria de sus rayos vivifi
cadores que los escultores de Tiahuanaco han figurado en la puerta
del templo, Sofrmentempel, con tres gotas de llanto (Thrdnen) que
surcan cada una de las mejillas...”°. Para Falb —dice Imbelloni
nada puede haber mas claroz tenemos un sol doloroso (leidenden
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Sonne), 0, mas bien, al dios del agua y del fuego, Jupiter pluvius et
tonans, igual por otra parte a Wotan—Thor (pag. 24).

Y aqui es oportuno transcribir la interpretacion de Imbelloni:
"En realidad, esos curiosos hoyos aparecen en las demas caras hu
manas del bajorrelieve, y son muy probablemente la representacion
de dibujos exhornativos que los indigenas imprimian sobre la piel
y las caretas mediante el empleo de ‘pintaderas’. Pero, he aqui el
hecho que, una vez entrados estos autores en el terreno de la interpre
taci6n mitico-filolégica, rechazando el auxilio de la etnografia, no
tienen mas reparo en afirmar simbolismos y acumular explicaciones
que complican progresivamente los problemas mas simples"

El ultimo en el orden de tiempo que define su opinion sobre los
‘lagrimones' es el joven y agudo arqueologo boliviano Carlos Ponce
Sanginés”. No cree que se trate de las lagrimas peculiares de la re
presentacion del dios plaiiidero: "La tendencia —afirma— que in
terpreta como lagrimas los agujeros circulares que exhibe en las
mejillas el personaje central del portico monolitico de Kalasasaya, y
susceptible de ser trasladada a los ceramios en cuestion, ha sido re
futada". Después de esbozar una breve recapitulacién de la historia
de este asunto y en particular modo de la explicacion plaiidera, con
cluye: "Igualmente Imbelloni (1926) la impugno de manera lapi
daria, recalcando la existencia de una cuarta gota puesta justamente
arriba de cada ceja, la que seria una lagrima ascendente"

Como el lector habra observado, en nuestra enumeracién hemos
seguido en parte el orden cronologico y en parte el logico, que nos
obligaba a tener separadas las teorias fundadas en la alfareria, de
las otras fundadas en la observacion de los bajorrelieves de Tiahua
naco. Se han apoyado, estas ultimas, en verdad, mas que en las lineas
simples o repetidas, trazadas en la mejilla, en los pequeiios circulos
concavos excavados en el recorrido de las mismas. Pero el hecho

que sobre todo se deduce de una cuidadosa observacion del aspecto
cronologico de la cuestion, es la certeza que la lista de interpretacio
nes ‘lag·rimales’ que acabamos de resumir ha tenido por unica base la
enunciacion de J. D. von Tschudi; en consecuencia todas ellas se de
1·ivan de la extraiia y en gran parte sentimental impresion que des
pertara en los primeros visitantes el bajorrelieve de Tiahuanaco.
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