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Línea de publicación

Revista Uruguaya de Antropología y Etnografía.
Publicación semestral que publica artículos originales e inéditos y da cuenta de producción 
de vida académica relevante y evaluada.
En el año 2016 dejó de existir el Anuario de Antropología Social y Cultural en Uruguay para 
devenir una nueva publicación marcada por las exigencias de trans�ormación, por nuevas 
reglas de juego que nos permiten no solo sobreponernos al largo tiempo transcurrido, entre 
el 2000 y el 2015, sino iniciar con energías renovadas una etapa más acorde a los cánones 
académicos universales. Con di�erencias de identi�icación dImos comienzo en el 2016 a la 
existencia de la Revista Uruguaya de Antropología y Etnografía. Como sugiere el nombre 
la publicación se coloca más en el centro de las Ciencias Antropológicas, contemplando 
el potencial de una diversidad interna, a la vez que mantiene y destaca la vocación de 
observación etnográ�ica, análisis y escritura sobre objetos, relaciones, pueblos, ciudades, 
identidades, �enómenos culturales en general.
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Editorial
Romero Gorski, Sonnia1

1 Etnóloga. Docente Libre del Instituto de Antropología de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
ORCID 0000-0003-3394-4879

“En las tradiciones peuls y bambaras, dos son los términos que sirven para designar la 
persona. Para los Peuls son Neddo y neddaaku; para los Bambara, son Maa y Maaya. 
El primer vocablo significa “la persona” y el segundo “Las personas de la persona”. 
La tradición enseña en efecto, que primero está Maa, la Persona-receptáculo, después 
Maaya, es decir los diversos aspectos de Maa contenidos en el Maa receptáculo. Como 
dice la expresión bambara (…) “las personas de la persona son múltiples en la persona”. 
Encontramos la misma noción en la tradición peul.
La noción de persona es entonces de raíz muy compleja. Implica una multiplicidad 
interior de planos de existencia concéntricos o superpuestos, (físicos, psíquicos y es-
pirituales en diferentes niveles) así como una dinámica constante.” (Amadou Hampâté 
Bâ, Aspects de la civilisation africaine, Présence africaine, 2008, [1972].

“El mundo percibido es comprendido como un campo abierto, tan absurdo sería reducir 
a él todo el resto como superponerle “un universo de ideas” que no le debe nada. Hay 
trastocamiento cuando se pasa del mundo sensible en que somos captados a un mundo 
de la expresión en que tratamos de captar y hacer disponibles las significaciones; pero 
ese trastocamiento y el “movimiento retrógrado” de lo verdadero son reclamados por 
una anticipación perceptiva. La expresión propiamente dicha, tal como la obtiene el 
lenguaje, retoma y amplifica otra expresión, que se descubre ante la “arqueología” del 
mundo percibido.” Maurice Merleau-Ponty, 1969, Filosofía y Lenguaje, (Curso en el 
Collége de France), Editorial Proteo, Buenos Aires.

En diciembre del año pasado, 2020, había concebido y redactado el Editorial del vol 2 
de esa fecha como una despedida desde el lugar de Editora de la Revista Uruguaya de 
Antropología y Etnografía. Había así evocado no solo el tiempo transcurrido, aconte-
cimientos, y los múltiples apoyos que hicieron posible un largo recorrido en la tarea 
auto impuesta de “darle existencia y continuidad a la publicación en Uruguay de una 
revista académica de antropología”, en mi propia expresión. 

Es sabido, pero tal vez no sea excesivo repasar la historia, que primero me ocupé 
del Anuario de Antropología Social y Cultural en Uruguay, entre el 2000 y el 2015. A 

DOI: 10.29112/RUAE.v6.n1.1
Editorial
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instancias de parámetros exigidos por el portal Scielo Uruguay, hubo que transformar 
la publicación a revista semestral y digital. Desde el 2016 se llamó entonces Revista 
Uruguaya de Antropología y Etnografía, RUAE, incorporada no solo a Scielo Uruguay 
sino también en Latindex, DOAJ, entre otros. Desde el 2016 a la fecha se completó la 
publicación digital en formato OJS, así como se siguió publicando la versión completa 
en PDF por gentileza de la página web de UNESCO-Montevideo.

Ahora importa señalar que uno de los principales parámetros para permanecer 
en el podio de las revistas académicas del país (y en relación profesional con Scielo 
Brasil que nos abre la entrada a Web of Science), es la periodicidad, el respeto puntual 
del compromiso de entrega de la publicación para que “suba” a los lugares previstos. 

Esa es la razón por la que me encuentro actualmente, en el primer semestre del 
2021, editando el primer volumen del año, ya que no fue posible en el corto plazo 
completar la organización del relevo para la gestión y trabajo editorial de la RUAE. 
Esa situación cambiará en el segundo semestre del 2021 cuando se encuentre a cargo 
y en pleno funcionamiento una nueva plantilla.

Por mi parte me complace haber llegado a este punto final en el que puedo ver el 
crecimiento de la publicación y su continuidad asegurada.

Como lo he hecho siempre y con más razón en esta despedida formal, debo agrade-
cer la pluralidad de apoyos y el trabajo incorporado, en cada número, en cada volumen 
semestral.

Quiero recordar con enorme reconocimiento a: autores/as, evaluadores/as, traduc-
tores/as; asimismo la gestoría cultural y los/as artistas que cada año nos permitieron 
componer portadas de gran calidad. Gran trabajo ha sido el de nuestro diagramador 
profesional quien mantuvo el estilo cuidado de la publicación; agradezco  al equipo de 
colaboradores que ha apoyado el trabajo de edición, en múltiples detalles, al asistente de 
edición quien se ha encargado de preparar la versión digital, también agradezco a quien 
realiza el trabajo especializado del procedimiento llamado markup para que la revista 
pueda ser difundida por la plataforma Scielo, a la  correctora de normas bibliográficas, 
al equipo de Scielo Uruguay, al equipo de AURA (Asociación Uruguaya de Revistas 
Académicas) con quienes gestionamos la numeración DOI y el programa Crossref anti 
plagio, al equipo de LATINDEX que en el 2020 nos dio la calificación para entrar al 
catálogo 2.0, a las autoridades y encargada de la página web de Unesco, Montevideo, 
al espacio en la página web de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
gestionado por el departamento de publicaciones de la FHCE.

En esta síntesis de re-despedida vuelvo a destacar (como ya lo hice en la despedida 
de diciembre 2020) la importancia del apoyo real y simbólico que tuvimos de parte 
de reconocidos colegas, nacionales y extranjeros, que aceptaron respaldar primero la 
publicación anual, integrados/as en el Consejo de Redacción desde el 2010,  luego en 
el Cuerpo Editorial de la RUAE, colegas que dieron el respaldo académico que toda 
publicación científica requiere, profesores y colegas de Argentina, de Brasil, de USA, 
de Francia, de Italia y de Uruguay, tanto de servicios universitarios públicos como 
privados. y representación del programa MOST de Unesco.

Al respecto, consulté con Scielo Uruguay sobre la pertinencia de mantener o no el 
Cuerpo Editorial para este número de transición, y la respuesta fue que debían respe-
tarse los datos que fueron establecidos junto con mi responsabilidad como Editora de 
la RUAE, es decir desde el 2016 a la fecha. 

Solamente omitiremos el nombre del profesor Alberto Sobrero de la Universidad 
La Sapienza de Roma, por causa de su fallecimiento en febrero del 2021. En razón del 
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significativo intercambio académico, de los vínculos que mantuvo con Uruguay, con 
la FHCE, con el Anuario y luego con la RUAE se constituyó material de interés para 
el Dossier que figura en esta entrega. 

En el 2019 se incorporó una Comisión Editorial Ejecutiva, que tiene el rol de propo-
ner cambios en responsabilidades editoriales y decisiones para asegurar la continuidad 
de la publicación a partir del segundo semestre del 2021.

Llegamos hasta aquí con tranquilidad y confianza, apostando a que la RUAE 
continúe en una línea de crecimiento, de intercambios académicos de alto nivel, con 
vocación de llegar lejos sin perder pie en el espacio local, captando el tiempo incorpo-
rado, profundizando tensión de narrativas científicas, relevantes y actualizadas.

TEMA DE LA CONVOCATORIA, 2021

Lo normal y lo anormal… Normatividades en disputa

Como de costumbre se detalla a continuación información general de la publi-
cación:

1. Recordamos a los autores/as que distribuimos el material original reci-
bido, en los dos volúmenes del año, de acuerdo al ritmo de revisión de 
cada texto según ajuste a las normas, así como a los plazos del proceso 
de evaluaciones externas. 

2. Destacamos que no se cobra ningún tipo de arancel. Para aceptar los 
artículos o textos, solamente exigimos que los mismos se ajusten a la 
calidad de contenidos y formalmente a las Normas de Publicación que 
se detallan más adelante.

3. La RUAE cuenta con programa anti-plagio, CrossRef 
4. Anunciamos que la RUAE ajusta en acuerdo con el Comité Editorial 

Ejecutivo, cambios necesarios a la continuidad en tareas editoriales ya 
desde el próximo semestre 2021.

Las citas en acápite de Hampaté Bâ y de M. Merleau-Ponty, sabio nacido en Mali 
y filósofo francés, respectivamente, recuerdan la complejidad que hemos aprendido a 
tener en cuenta, de lo individual a lo social, de lo visible a lo oculto sugerido, simboli-
zado, perdurando a lo largo de milenios. Por esa razón, inspiran y enriquecen la lectura 
y comprensión de los textos en esta RUAE de enero-junio 2021.

Estudios y Ensayos

En la Sección Estudios y Ensayos se encuentran tres textos que remiten a territorios 
concretos y a reflexiones teóricas, tópicos e investigaciones de total actualidad en la 
continuidad y expansión de intereses antropológicos. Nos complace publicar en esta 
Sección contribuciones que nos enviaron colegas de México, Argentina y Uruguay:

El primer texto trata un caso de micro economía en una localidad de México, donde 
se ha institucionalizado de manera informal pero firmemente organizada la cuestión 
de los préstamos, las deudas interpersonales. “Del crédito nos sostenemos, porque de 
contando nomás no. Un caso etnográfico de la deuda en la costa de Nayarit, México”, 
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de Lourdes Salazar (Escuela Nacional de Antropología e Historia, México), La inves-
tigación nos lleva a conocer una particular forma de resolver la falta de liquidez para 
las personas que necesitan migar temporalmente a Estados Unidos, llevar un dinero 
para gastos y dejar algo a la familia, todo hasta el cobro del primer cheque cuando em-
piezan a pagar la “deuda de la migración”. Otro tipo de “deudas pequeñas” las generan 
localmente las mujeres para atender necesidades y demandas de un relativo bienestar 
familiar, como ser compra de cambios de ropa y hasta lo que llaman “chucherías”. El 
sistema de préstamos y créditos, resueltos sin pasar por ninguna institución bancaria 
genera un interesante entretejido social de solidaridad, consolidando pertenencias en la 
comunidad a la vez que genera movimientos, cambios de status. En el mantenimiento 
de equilibrios, cuenta la palabra, el compromiso; honrar las deudas es una cuestión de 
honor y también de protección para las familias.

Resulta antropológicamente relevante reconocer el tratamiento diferenciado que 
diferentes grupos y contextos sociales le imprimen a un mismo tema. En otras situacio-
nes o latitudes, las deudas han constituido base para instalar verdaderos regímenes de 
opresión. Sin duda los componentes socio culturales en el caso etnográfico estudiado 
marcan una vía diferente de soluciones, han producido diferentes normativas que son 
funcionales a la estabilidad de las vidas en esa localidad en la costa de Nayarit, México.

En su artículo “Más allá de la dialéctica entre deterioro y gentrificación”, Eduardo 
Álvarez Pedrosian (Facultad de Información y Comunicación, Universidad de la 
República, Uruguay) retoma recorridos reflexivos por partes de la ciudad de Monte-
video, según una voluntad profesional de seguimiento de transformaciones urbanas o 
de estancamiento y decadencia edilicia. En Montevideo es imposible no asombrarse de 
los contrastes que, según la economía o las tendencias, cambian rápidamente el foco. 
Zonas enteras caen en desgracia o resurgen asombrosamente al interés del mercado 
inmobiliario y de las personas. Movimientos de deseos que literalmente descolocan 
capitales públicos y privados, producen discontinuidades en el mapa de la ciudad. Esos 
corrimientos llamados gentrificación, cuando dan lugar a un recambio de estatuto social 
de los habitantes, sin mayor miramiento por ubicación de los antiguos residentes, no 
son ni siquiera el único mal temible. La fealdad edilicia también puede amenazar a la 
ciudad, instalarse junto con inversiones ambiciosas que en un escaso terreno urbano 
levantan proyectos de dudosa calidad, pero con expectativa de rentabilidad. Ni siquiera 
la categorización de Patrimonio Histórico pone totalmente a salvo de promesas de inver-
siones en barrios, edificios, casas. Al mismo tiempo el deterioro gana calles céntricas, 
como en el barrio histórico, la Ciudad Vieja donde conviven intentos de rehabilitación 
urbana, con demoliciones, con exitosas restauraciones y en los bordes, algún plan de 
cooperativas de vivienda. Pero lo cierto es que allí no se recuperó el tejido social y 
es una zona prácticamente descartada como lugar residencial, a pesar de su excelente 
infraestructura, espacios con paisaje costero y portuario. El autor destaca algunos inten-
tos de salvataje, por políticas urbanas de la municipalidad, creando espacios públicos 
con mejoras y preocupación por los habitantes comunes de Montevideo, que lucha 
por mantener su dignidad urbana. Parece que faltaría una visión interdisciplinaria de 
conjunto, que tratara la ciudad como una totalidad viva.

El tercer trabajo de la Sección Estudios y Ensayos, “Arte rupestre, etnografía y me-
moria colectiva. El caso de Cueva de las Manos, Patagonia, Argentina” nos trae una 
muy importante contribución sobre la interpretación de las pinturas rupestres de la 
Cueva de las Manos, sitio arqueológico de la Patagonia, ya reconocido por la UNESCO 
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como parte del Patrimonio de la Humanidad. Patricia Schneier, Agustina Ponce y 
Carlos Aschero, de distintas instituciones universitarias argentinas, se propusieron una 
búsqueda científica de claves para interpretar razones, opciones que fueron tomando 
antiguos grupos de la zona. ¿Quienes estuvieron detrás de las figuras que fueron dibu-
jadas en las paredes de la cueva? sucesivos ocupantes en un asombroso largo período 
entre 9.400 años AP y 2500 AP fueron dejando escenas de caza, animales, más bien 
grupos de guanacas preñadas, un gran disco que se interpreta como luna llena, y manos 
en negativo. Más de 800 manos de adultos, de mujeres, de niños. ¿Reafirman lo que 
“dicen” las pinturas? ¿Expresan comunión colectiva, entre vivos y ancestros? Un dato 
significativo: las figuras y las manos fueron pintadas en épocas sucesivas y diferentes, 
pero las más recientes no fueron tapando las anteriores. Es un continuum en el largo 
período, con notable permanencia de motivos y materiales para colorear. Los autores 
buscaron testimonios sobre memorias, rastros de relatos de viajeros, de poblaciones 
locales, sobre todo el grupo Tehuelche, y afinaron el desciframiento de relatos míticos. 
Allí se encuentra un tema recurrente en relatos tradicionales, desde Alaska al sur más 
profundo: la hija del Sol y la Luna, deseada por el héroe mítico, hay obstáculos que 
debe sortear, animales que interactúan con humanos, lucha por el fuego, un episodio 
de consumo caníbal. ¿Cómo reunir las piezas de un puzzle muy vasto pero que se sabe 
“verdadero”?, ya que refiere a lo que existe o a lo que se prohíbe, de verdad. Algo de 
eso está desde illo tempore en las paredes de la Cueva de las Manos pero no hay certeza 
de llegar a la verdadera clave de todo el conjunto. Me recuerda el enigma de La carta 
robada de E. Alan Poe, oculta ante la vista de todos.

Avances de Investigación

En la Sección Avances de Investigación proponemos tres estudios que se internan en 
complejidades nada obvias ni aparentes, subyacentes a discursos públicos, a lugares de 
exhibición y seguimiento virtual, a sensibilidades y formas de estar presente durante 
el trabajo de campo. Los trabajos fueron propuestos por colegas de Argentina, Costa 
Rica y Uruguay.

El primer texto refiere a Análisis discursivo de una carta abierta en torno de incen-
dios en islas del Delta paranaense (año 2020). Francisco J. Preiti – de la Universidad 
de Rosario, Argentina, toma una “Carta Abierta al Sr. Presidente Alberto Fernández” que 
circuló luego de la ocurrencia de incendios en islas del Paraná, Provincia de Entre Ríos, 
Argentina, aplica un análisis del discurso, que el autor tomó de la Escuela Francesa de 
Análisis del Discurso. Esto le permite captar implicancias de la configuración enuncia-
tiva. Según el autor, dicha pieza, objeto del análisis, constituye parte del corpus de un 
análisis mucho más exhaustivo, porque en su momento se produjo una masa de piezas 
mediáticas, de movilizaciones, de intervenciones sociales. Todo el conjunto movilizado 
dentro de una promovida “problemática socio ambiental”.  La CA fue subida a internet 
para recoger firmas para la creación del “Parque Nacional del Gran Rosario, Manuel 
Belgrano” y se contextualizó en la celebración de los 200 años del fallecimiento del 
Gral. Belgrano. La estrategia discursiva, de dos autores, comprendió como respaldo 
la evocación de un héroe nacional, la calificación de los incendios como parte de un 
emprendimiento intencional de parte de “otros”, provincia contra provincia, denuncia 
del ataque a un bien común como la Naturaleza y la Vida, todo en una construcción o 
presentación de Sí del lado de la verdad frente a una escena de conflicto. Postulación 
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de una doxa gracias a un suelo común, a simbolismo colectivo. Necesaria construcción 
de “otros” culpables o cómplices.

Se cumple la intención del autor, de desnaturalizar lugares comunes de un discurso 
polémico, ingresado en el terreno de disputas políticas.

Comprender la pornografía como proceso relacional a través de la transformación de 
quien investiga, fue el texto que propuso Natasha Alpizar Lobo (Escuela de Antropo-
logía, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica). Se basa ampliamente 
en su Investigación realizada entre el 2012 y el 2015 en un foro online de discusión y 
exhibición del tema. Lugar poco frecuente para una búsqueda de tipo antropológica, 
que requirió no poco coraje y estilo de parte de la autora para “plantarse” en tanto que 
observadora confesa y mantener un código ético propio que incluía la negativa a mos-
trar su foto en el foro o comunicaciones, negativa a presentar “su pornografía” como 
le pedían los demás integrantes del foro o del grupo de whatsapp. En su ejercicio de 
investigación toma en cuenta la distinción de Tim Ingold entre Observación y Etno-
grafía. Para Ingold la observación (participante) es una práctica de correspondencia, 
mientras que la etnografía es una práctica de descripción. Es en ese juego que la autora 
encontrará la forma de configurar su presencia, su metodología durante la investigación. 
Descubre un mundo a priori insospechado, lleno de reglas, de niveles de actuación, de 
formas clasificatorias, en definitiva. Logra una posición de observación y registro, que 
no se deja interpretar como práctica de voyeurismo. Pone en perspectiva la cuestión 
de la “convivencia” como condición de la empresa etnográfica, abriéndose a formas 
no menos reales de observación participante. Sin proponer su presencia física, ni su 
imagen. Se trata de un ejercicio que resulta innovador, por el tema, por el abordaje. 
Campos en los que también están experimentando algunas mujeres, en la antropología 
del siglo XXI.

El tercer texto de esta Sección, “El jugueteo: erotismo y ética en mi trabajo etnográ-
fico”, de Yoseline González Cabrera, en cierta medida coincide con el anterior en el 
sentido que expresa una audacia de parte de mujeres jóvenes que abordan temas poco 
trillados en el plano de lo sexual-erótico, que no habían estado representados en la 
RUAE hasta ahora. En este caso la autora corre el velo de su propia vivencia durante el 
trabajo de campo, cuando experimentó sentimientos encontrados con la aceptación de 
un juego de seducción erótica. El riesgo a priori manejable, la llevó a sinceras dudas, 
enojos, búsquedas. Algo que a ella misma le pareció desplazado, pero que una vez 
analizado, objetivado, le permitió descubrir una sutil realidad más allá de ella misma 
y su circunstancia puntual de trabajo de campo para una investigación curricular. En el 
mundo de la cocina de un hospital, donde la autora investigaba relacionamientos labo-
rales, quedaron al descubierto cotidianos “jugueteos”, formas elementales de diversión 
erotizada que vinculaban a mujeres y hombres en el horario de un trabajo bastante duro, 
componiendo así un motivo de contención para el cansancio, el hartazgo. No se trataba 
de relaciones sexuales stricto sensu, sino de vínculos de personas que en el horario 
de trabajo se habían “inventado” un pasatiempo erotizado, pero en cierta forma poco 
ofensivo, aunque mantenía cierta supremacía masculina, culturalmente más difundida 
en ciertos sectores sociales de trabajadores manuales. “El jugueteo” erotizado puede 
interpretarse, en el contexto estudiado, como una expresión más de compañerismo, algo 
que sugiere la autora. Una observación de tipo etnográfica no alcanza para prevenir toda 
la gama de situaciones y relaciones que pueden manifestarse durante una investigación 
de campo, siempre permanece subyacente en diferentes momentos y situaciones un 
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cierto temor disciplinario, un dramatismo metodológico ante amenazas a la solitaria 
presencia del/la etnográfo/a en su terreno.

Dossier

En la Sección Dossier del primer semestre del 2021, seguimos la línea de proponer 
trabajos o instancias que significaron participación, intercambios, de y hacia ámbitos 
destacados, con público acorde. Es el caso del Dossier dedicado a difundir y recordar 
el vínculo que mantuvo el Profesor Alberto Sobrero con Uruguay, las instancias aca-
démicas en las que impartió conocimiento antropológico y promovió interacciones 
entre colegas, estudiantes de posgrados, de la FHCE en Montevideo, de La Sapienza 
en Roma, entre otros centros académicos de Italia. 

El plan del Dossier (sometido a aprobación de la Profesora Carla Maria Rita, de La 
Sapienza) incluye textos que refieren a la “palabra dada” del Profesor A. Sobrero en 
clase, o en prefacio de un libro inspirado en los vínculos académicos Uruguay-Italia. 

Se incluyen colaboraciones de colegas antropólogos/as que se relacionaron di-
rectamente con A. Sobrero y que dieron continuidad a los intercambios planteados 
entre la FHCE, en la Maestría en Antropología de la Región de la Cuenca del Plata, y 
actividades de grado y posgrado en La Sapienza de Roma.

1. Presentación del Dossier, nota y bibliografía con títulos de artículos publicados 
en las revistas académicas nacionales, por Sonnia Romero Gorski.

2. Apuntes de clase. Conferencias de Alberto Sobrero. Formas y contenidos 
conceptuales de La Ciudad. Por Marina Pintos, Macarena Montañez, Ma. 
Jimena Pérez Lemos (originalmente publicado en Anuario de Antropología 
Social y Cultural en Uruguay, 2011. 207-215)

3. Prefacio de A. Sobrero. En: Un Paese che cambia. Saggi antropológico 
sull’Uruguay. Tra memoria e attualitá. A cura di Carla Maria Rita, 2010. CISU, 
colección Etnografie Americane, Roma.

4. Nota de Adriana Goñi, Prof. Adjunta, CURE, Centro Universitario de la 
Regional Este, Uruguay. A. Goñi fue nexo importante en la vinculación de A. 
Sobrero con la FHCE.

5. Nota de Giuseppe Scandurra, de la Universidad de Ferrara, Italia. El profe-
sor Scandurra vino en 2017 a Montevideo a dictar un curso en la maestría en 
Antropología.

Espacio abierto

En esta Sección presentamos, en formato breve, novedades, noticias del quehacer 
académico nacional y de la región.

Gregorio Tabakián envió apuntes sobre su experiencia muy reciente en Armenia 
y sobre todo en el territorio de Nagorno Karabaj donde se localizó una disputa armada 
a fines del 2020.

El aspecto a destacar es que G. Tabakián fue reclutado en su calidad de antropólogo 
(con sensibilidad de descendiente de armenios) para asesorar y acompañar un equipo 
uruguayo de filmación de un documental sobre dicho conflicto armado. Viajaron 
en marzo 2021. Constituye una prueba más de colaboración y trabajo posible para 
antropólogos/as en vinculación con producciones audio visuales. En la escena de la 
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antropología nacional conocíamos las trayectorias de José López Mazz y de Dario Arce 
en asesoría y trabajo profesional en el rubro audio visual. En esta ocasión G. Tabakián 
dio  asesoramiento antropológico al equipo de producción.

Publicaciones de interés para la antropología nacional:

Laura M. Alvarez investigadora uruguaya radicada en Oslo, Noruega. Con inspiración 
antropológica, en búsqueda etnomusicológica realizó investigación en una zona rural 
de Senegal, recogiendo historias y producción musical de trovadoras tradicionales, 
Trovadoras africanas: guardianas de la tradición, 2020, Perro Andaluz, Ediciones, 
Montevideo. 

En diciembre 2020 se realizó la presentación del libro en TRIBU, Montevideo, 
con presencia de la autora.

Eduardo Alvarez Pedrosian, antropólogo uruguayo que tiene amplia trayectoria en 
estudios urbanos, que ha publicado sobre la ciudad genérica y sobre Montevideo, nos 
envió su última obra Filigranas. Para una teoría del habitar, 2021, Bibliotecaplural, 
Montevideo. El libro no ha podido ser aún presentado en un acto presencial. Se espe-
raría que mejore la situación sanitaria.

NOTA:
Como siempre la RUAE convocó a presentación de reseñas de Tesis ya defendidas en el 
marco del Programa de Posgrados de la FHCE, Doctorado en Antropología y Maestría 
en Antropología de la Región de la Cuenca del Plata. 

Consultamos al respecto a la Unidad de Posgrados de la FHCE que nos informó 
que en el correr de este año 2021 hasta la fecha no se registran tesis defendidas.

Agradecimientos para este vol1 2021

Agradecemos las contribuciones, los envíos de autores y colaboración desinteresada 
de evaluadores/as.

Mantuvimos hasta la fecha la determinación de dar cuenta de una comunicación 
entre los contenidos de la publicación y obras plásticas de artistas nacionales. 

Simbolizando el cierre de un ciclo de vinculación, en este volumen 1 del 2021 la 
tapa sale compuesta con el conjunto de obras de las que nos cedieron el uso para la 
RUAE, Claudia Anselmi, Fernando López Lage, Alfredo Ghierra, Gerardo Mantero, 
Carmela Piñon Cadenazzi.

Tenemos que agradecer la gestión artística que realizó en todo el período Macarena 
Montañez, del emprendimiento artístico Pozo de agua y la siempre cuidadosa diagra-
mación de Javier Fraga.

Agradecemos a Unesco-Montevideo por publicar en el sitio del Programa MOST 
el PDF completo de la RUAE.

La RUAE se completa gracias al trabajo profesional de Javier Fraga en la diagra-
mación, a la revisión bibliográfica de Analaura Collazo, en la que colaboró también 
Inti Clavijo.  También agradecemos el proceso de preparación de archivos para Scielo 
Uruguay por parte de Gabriela Motta, y por Gerardo Ribero para la publicación digital 
en formato OJS.
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Aspectos formales a destacar

I. La publicación cuenta con la licencia de Creative Commons (cc-by) que protege 
contenidos en el libre acceso (versión electrónica) así como distribución comercial 
(versión en papel).

II. La Revista Uruguaya de Antropología y Etnografía publica solamente material 
original y cuenta con cinco Secciones que componen la tabla de contenidos:

Editorial. 1. Estudios y Ensayos. 2. Avances de investigación. 3. Dossier. 4. Es-
pacio abierto.

III. Arbitrajes y control de calidad
Se someten a arbitraje –en doble ciego– los artículos que figuran en la Sección 2 

y, eventualmente, en la Sección 3. El conjunto del contenido (incluyendo Avances de 
Investigación) ya tiene su aval académico: proviene de investigaciones ya evaluadas, 
de eventos con respaldo institucional, presentaciones de libros o de tesis de posgrado. 
Toda la publicación reúne producción y actividades académicas debidamente avaladas 
en origen.

La totalidad del material pasa por la revisión de la editora, de asistentes de edición, 
contando con el respaldo del Cuerpo Editorial y la Comisión Editorial Ejecutiva. El 
producto logrado nos alienta siempre a seguir convocando colaboraciones, en una 
línea de apertura hacia temas que sin estar localizados dentro del territorio nacional 
nos aportan visiones y líneas de actualización.

IV. No se cobra ningún tipo de arancel a los/las autores/as.

V. La RUAE cuenta con programa anti-plagio desde el año 2019.
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RESUMEN

Cueva de las Manos (Patagonia Argentina) es un emblemático sitio que ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. En él se presenta una gran cantidad de paneles de 
arte rupestre realizados en distintos momentos, entre 9400 y 2500 años atrás. Sobre el amplio 
repertorio de figuras y escenas que se representaron en los mismos, seleccionamos dos temas: 
escenas de caza y guanacas preñadas en relación con los negativos de manos. Tomando como 
referencia registros documentales etnográficos que preservaron narraciones míticas del pueblo 

DOI: 10.29112/RUAE.v6.n1.4
Estudios y Ensayos
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Tehuelche, además de los relatos de cronistas y viajeros, proponemos líneas interpretativas 
afines con aquellos temas del arte rupestre, realizados miles de años atrás. Reflexionamos así 
sobre los aportes que la analogía histórica puede brindar a nuestra intención de una ‘arqueología 
antropológica’ y a la construcción de una memoria colectiva. 

Palabras clave: arte rupestre, analogía histórica, memoria colectiva, Cueva de las Manos, 
Patagonia. 

ABSTRACT

Cueva de las Manos, situated in Patagonia, Argentina, is an emblematic site declared World 
Heritage by UNESCO. The site holds a large amount of rock art panels that were created in 
different time periods between 9400 and 2500 years ago. From the vast range of figures and 
scenes represented in the cave walls, we have selected two themes for this study. These are the 
scenes depicting hunting activities and pregnant guanacos, which are set in relation to hand 
negatives stenciled on the wall. Based on ethnographic records documenting mythical narra-
tives of the Tehuelche people, as well as the chronicles and diaries of travelers who visited the 
area, we propose certain guidelines for the interpretation of the art panels, created thousands of 
years ago. This gives us an opportunity to reflect on the benefits provided by historical analo-
gies in an effort to set the ground for an “anthropological archaeology” and the construction 
of a collective memory. 

Key words: Rock art, historical analogy, collective memory, Cueva de las Manos, Patagonia.

RESUMO

Cueva de las Manos (Patagônia, Argentina) é um sítio emblemático declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Nele se apresenta uma grande quantidade de painéis de arte rupes-
tres realizados em diferentes momentos, entre 9400 e 2500 anos AP. Sobre o amplo repertório 
dos grafismos e cenas que nele foram representados, selecionamos dois temas: cenas de caça, 
guanacas gestantes em relação aos negativos de mãos. Tomando como referência registros 
documentais etnográficos que preservaram as narrações míticas do povo Tehuelche, além dos 
relatos de cronistas e viajantes, estamos propondo linhas interpretativas que se relacionam com 
os temas por nós selecionados para a análise da arte rupestre, representados milhares de anos 
atrás. Refletimos, assim, sobre os aportes que a analogia histórica pode brindar a nossa intenção 
de uma “arqueologia antropológica” e à construção de uma memória coletiva.

Selecionamos dois temas: cenas de caça e guanacas grávidas em relação aos negativos de 
mão

Palabras chave: Arte rupestre, analogía histórica, memória coletiva, Cueva de las Manos, 
Patagônia.

Recibido: 20/04/2021.
Aceptado: 6/05/2021.

Introducción

Actualmente se considera que el patrimonio cultural es parte constitutiva de las identi-
dades y dinámicas del presente, lo cual admite el despliegue de múltiples narrativas y 
enfoques. La labor del arqueólogo(a) a partir de sus excavaciones, es traer al presente 
la materialidad del pasado e interpretarla, a partir de dos referentes: (a) el contexto en 
el que esa materialidad estaba inscripta; (b) lo que la memoria social guardó de ella en 
el tiempo entre ese pasado y este presente. 
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Una analogía histórica- la que proviene de datos etnográficos, aplicados a lo 
arqueológico de una misma región es, entonces, aquella que se desarrolla en un mis-
mo escenario de acción o entre modos de vida temporalmente interconectados. Un 
escenario que fue cambiando actores y pautas de acción, en el que el saber sobre esa 
materialidad se fue articulando con nuevos modos de vida en eco-paisajes distintos, 
en los que la impronta humana y la de las fuerzas de la naturaleza, separadamente o 
en conjunto, fueron modificando.

Sujeto a ambas alteraciones, la única fuerza posible de la analogía etnográfica en 
ese escenario – históricamente devenida en un emplazamiento geográfico común- radica 
en ser un compuesto de inscripciones posibles en su contexto de producción u origen, 
desde el dato arqueológico mismo a su vigencia etnográfica. Hablamos aquí de una 
composición de narrativas -arqueológicas, etnográficas, históricas- que giran en torno 
a esa materialidad (en este caso, el arte rupestre) abordada desde distintas perspectivas, 
y nutrida por la memoria social que se remite a aquellos tiempos aquí estudiados. No 
descartamos la posibilidad de sus transformaciones, pues esto sería ignorar la naturaleza 
cambiante de los mundos sociales, así como su presencia en la reproducción social, en 
la memoria y las dinámicas colectivas que también protagonizaron ese devenir histórico. 
Este inter-juego entre continuidad y cambio es el que nutre el estudio de las memorias 
colectivas, pues aquel mecanismo sólo puede darse en el entrelazado de los tiempos, 
los modos de vida, los individuos y los colectivos sociales.

De hecho, y como se verá en este trabajo, nos basamos principalmente en los da-
tos recuperados por etnógrafos y cronistas entre los Aónik’enk, los pobladores de la 
Patagonia meridional en el momento del contacto europeo e integrantes del llamado 
Complejo Tehuelche (Escalada 1949). Pero en ningún momento afirmamos que esas 
poblaciones estén genéticamente emparentadas con los productores del arte rupestre 
de Cueva de las Manos. Lo que decimos es que es muy posible que el significado del 
arte rupestre de aquellos antiguos cazadores-recolectores, y el rol que Cueva de las 
Manos jugó en el paisaje social de esas épocas, haya llegado y haya sido incorporado, 
o culturalmente co-participado, por las nuevas poblaciones, en un proceso semejante 
al que ocurrió entre Tehuelches y Mapuches allá por el siglo XVI y después. Ese es 
el papel que proponemos habría jugado la memoria colectiva, reteniendo imágenes 
y significados de ese arte rupestre ancestral en las nuevas poblaciones. Obviamente 
lo que llegó hacia el final de aquella trayectoria histórica fue, sin dudas, un pequeño 
remanente de aquello que originalmente fue, pero suficiente para pensar que en esa 
región de la Patagonia andina…no todo se perdió en el camino. 

Entonces, en este trabajo, abordamos el estudio del arte rupestre de la Cueva de 
las Manos (Patagonia argentina), desplegando líneas interpretativas a partir de fuentes 
históricas. Para ello nos preguntamos: a) qué les aportan aquellas imágenes visuales a 
la memoria social o colectiva de los cazadores-recolectores que las produjeron hace 
9000 años; b) qué posibilidades abre la analogía histórica a nuestra intención de una 
Arqueología antropológica, cuyo objetivo es entender un poco más sobre la vida de 
los productores de aquel arte rupestre.

El arte rupestre temprano de Cueva de las Manos

Cueva de las Manos es un sitio arqueológico ubicado en la Patagonia centro-meridional 
argentina, en el ámbito de la estepa, lomadas y cañadones del este de la Cordillera de 
los Andes. Cuenta con un amplio repertorio de arte rupestre, que fue realizado por ca-
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zadores recolectores del Holoceno Temprano, con una antigüedad de 9400 años antes 
del presente (AP). Se trata de un sitio en el que la diversidad, la notable conservación y 
la profundidad temporal de la ocupación humana y de su arte, meritó el ser incorporado 
a la Lista del Patrimonio mundial de la UNESCO.

Figura 1: Ubicación de Cueva de las Manos y sitios estilísticamente vinculados (en rojo).

Debemos aclarar aquí que Cueva de las Manos es en realidad un “complejo de 
sitios” o sea una serie de sitios relacionados entre sí por las mismas escenas de caza, 
que incluye otros sectores topográficos además de la cueva misma, desplegándose en 
un frente de 240 m de extensión de un acantilado. Fue dado a conocer por De Agostini 
(1941), investigada por una expedición del Museo de la Plata en 1949 (Vignati, 1950) 
y luego, sistemáticamente, por C.J. Gradin y su equipo desde 1973 (Gradin et al.,1976).

Las excavaciones realizadas en el sector de la entrada a la cueva, permitieron definir 
distintos momentos de ocupación: 9400, 6800, 4200, 2500 años AP. Se identificó que el 
espacio exterior de la cueva fue usado ocasionalmente tanto para actividades residen-
ciales y de subsistencia (de familias o grupos cazadores) como para la realización de las 
pinturas rupestres (Gradin et al.,1976 y 1979, Aschero et al., 2019a). En esta secuencia, 
la ocupación más antigua registrada hasta el momento -hacia el 9400 AP- nos mostró 
que la pintura de la primera serie de escenas, en ocre, había sido realizada entonces. 

En las paredes rocosas del sitio están plasmadas diversas escenas de caza colectiva, 
numerosas representaciones de guanacos y algo más de 800 negativos de manos de 
distintas cronologías entre 9400 y 2500 AP. Estos motivos fueron realizados utilizan-
do diacrónicamente paletas monocromáticas, es decir un uso del color que permite 
identificar los diferentes momentos en que fueron producidos. Se destaca que aquellos 
agregados nuevos a los paneles de arte rupestre se efectuaban sin ocultar los motivos 
previos, lo que a su vez era una guía para la visión del observador. Esto podría expresar 
una “tradición del rememorar”, de articular el presente con el pasado. Se constituyó 
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así, un testimonio surgido de una dialéctica entre la habilidad motriz, la intención de 
forma, la materia y el color, la técnica utilizada y el soporte elegido. 

A continuación analizaremos dos temas centrales en el repertorio de Cueva de las 
Manos, entendiendo por “tema” una asociación constante de dos o más representacio-
nes en distintos sitios o unidades topográficas de un mismo sitio. Son las escenas de 
caza colectiva y las guanacas preñadas, en ambos casos acompañadas por negativos 
de manos. Ambos temas han sido definidos en base a material procedente de trabajos 
de campo y propuestas dadas ya a conocer por integrantes de nuestro equipo y de otros 
investigadores (Gradin et al. 1976 y 1979; Aschero 2012, 2018; Aschero e Isasmendi 
2018, Aschero y Schneier 2021). 

A partir de estos temas, proponemos líneas interpretativas que derivan de la lectura 
de crónicas de viajeros y exploradores de los siglos XVI a XIX, de registros etnográfi-
cos realizados en el siglo XX y de narraciones míticas, centrándonos en familias (o en 
personas) Tehuelches meridionales australes (Casamiquela, 1965, p. 13-14; Siffredi, 
1968), tal como se autodenominaban estos habitantes del extremo sur patagónico. 
Una etnia de subsistencia cazadora-recolectora que formaba parte del gran “Complejo 
Tehuelche”, expresión utilizada por Escalada (1949) para designar a todas las parcia-
lidades -emparentadas lingüística y culturalmente- que ocupaban la región patagónica 
en épocas pre-históricas.

Interpretando temas: las escenas de caza

Las escenas de caza colectiva constituyen las representaciones rupestres del grupo esti-
lístico “A” definido por Gradin et al. (1976 y 1979). Este grupo a su vez se subdividió 
en los estilos A1 al A5, en sucesión cronológica (Aschero, 2012 y 2018). Entre ellos 
se observan cambios en el uso del color y diferentes patrones de representación del 
guanaco y de las figuras humanas. En la siguiente figura se observa el uso de tres series 
cromáticas (roja, negro y ocre), correspondientes a distintos momentos cronológicos.

Figura 2: Tres escenas de cercos de caza superpuestas.  
La escena negra corresponde al estilo A2.
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Estas escenas muestran las distintas acciones que pueden darse en una cacería 
real: a) el arreo y persecución b) la intercepción de presas con distintos tipos de armas, 
como la “bola perdida”, el sistema dardo-propulsor y el “lazo-bola” y c) cercos de caza, 
captura o faenamiento de presas (Aschero y Schneier, 2021). En ellas se representa-
ron juntas especies que, según su etología, no se mezclan nunca en una misma tropa, 
como guanacos y huemules. Además, se utiliza la micro-topografía del soporte sobre 
el que han sido pintadas, como análoga a los terrenos de caza reales. Esto nos lleva a 
considerar que no se está representando un evento de caza particular, sino más bien lo 
que la caza es en general, con todas sus instancias de ejecución. 

Así planteado, estas escenas podrían haber cumplido una doble función: a) una fun-
ción didáctica para iniciados o debutantes en la caza, ejemplificando una caza genérica 
(Aschero 2018, 220); b) y una función ritual, de rogativa para todas las cazas venideras. 

La fig. 2 presenta un panel donde hay tres escenas de caza superpuestas, pertene-
ciendo la más antigua al estilo A1 en color ocre. La siguiente, del estilo A2, en color 
negro, muestra un cerco de captura o faenamiento, donde hay 9 cazadores y una única 
presa, con probables representaciones de niños, mujeres, hombres y un cánido. Sobre 
este mismo panel, unos 1000 años después, se realizó la tercera escena de caza, de estilo 
A4 de color rojo, con 9 cazadores y 56 presas. En la escena del estilo A2, cabe destacar 
la relevancia que parece tener -por sus mayores dimensiones - uno de los personajes 
representados, superpuesto al guanaco. Es claramente una perspectiva jerárquica que 
le otorga mayor importancia frente a las demás. Los otros cazadores tienen menor 
tamaño y portan tocados o adornos cefálicos. Volveremos luego sobre estos aspectos, 
en relación a los registros de cronistas y etnógrafos.

Retomando las escenas de caza, que es el primer gran tema del arte rupestre en 
Cueva de las Manos, dijimos que éstas se encuentran en directa asociación con negativos 
de manos. Tomando en cuenta que las manos eran signos de identidad de un determi-
nado individuo, tal como se ha observado entre los Tehuelches, para quienes la mano 
es siempre “la mano de alguien” (Casamiquela, 1981, p. 20; Fernández Garay, 2004, 
p. 47) nos preguntamos: ¿se establecería en aquel entonces una cierta empatía entre 
determinados individuos –los que pusieron sus manos – y las presas de caza? Veamos 
entonces lo que nos dicen los registros etnográficos y las narraciones míticas respecto 
de la relación entre humanos y animales, las actividades de caza, el ciclo de la vida, las 
transformaciones y las recurrencias que se registraron entre Tehuelches aún en épocas 
históricas. Se incluyen algunas referencias a los Selk´nam (Onas).

Cazadores y cazas entre cronistas y etnógrafos

En la fig.2, y en relación a los tocados o adornos cefálicos de los cazadores, tomamos 
los relatos de los cronistas que vieron como característica, en estas poblaciones pata-
gónicas que fueron, desde siempre, cazadoras-recolectoras, el uso de un cordel de lana 
de guanaco (“algodón” en el relato original) a modo de vincha, en la que trasportaban 
los extremos de los astiles de las flechas con las puntas de pedernal tallado insertadas 
(Pigafetta, 2004 y de Areyzaga 2004). Pero en los tiempos antiguos que corresponden 
a esta imagen rupestre (antes del 8000 AP), no hay evidencia de la existencia del arco 
ni de la flecha; lo que se pondría en una vincha de ese tipo serían los intermediarios de 
los dardos tirados con el propulsor o atlatl, con sus puntas insertadas. 

Con respecto a aquel personaje de mayores dimensiones, que interpretamos como 
en una posición jerarquizada, destacamos su vestimenta, que se asemeja a una capa de 
pieles –a modo de las usadas por los Aónik´enk y los Selk’nam en épocas históricas 
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(Casamiquela,1981, pp. 66-67 ; Chapman, 2008, p. 84, tomada de Gusinde, 1923). El 
mismo porta un lazo-bola en el hombro (fig. 2), lo que también aparece con mayor 
detalle en otras representaciones rupestres en el Parque Nacional Perito Moreno y en 
el mismo Río Pinturas (Aschero, 2018).

Por otro lado, la participación de mujeres y niños mayores en las partidas de caza, 
fue documentada por Aguerre (2000) en sus entrevistas a Pati Chapalala, integrante 
de la parcialidad Tehuelche que habitó en la Reserva del Río Pinturas hasta pasada la 
primera mitad del siglo XX . Si esa participación de ambos sexos y distintos grupos 
etarios que argumentamos basándonos en la representación rupestre y en la analogía 
histórica, es correcta, todo indicaría que las mujeres y también los niños eran parte de 
las partidas de caza en una época próxima al 8800 AP, tal como se muestra en el estilo 
A2 (Aschero y Schneier, 2021; Aschero et al, 2019a).

Relaciones entre humanos y animales en el mundo mítico

Nuestra fuente de información proviene mayoritariamente de narraciones míticas de 
los Aónik’enk, tal como fueron registradas en su lengua original por Jorge Suárez en-
tre 1966 y 1968 en la reserva Tehuelche de Camuso Aike, Santa Cruz, Argentina. Las 
mismas fueron posteriormente transcriptas, traducidas y analizadas por la lingüista A. 
Fernández Garay (2006), con la colaboración de hablantes de la lengua tehuelche para 
su desgrabación e interpretación. También trabajamos con las narraciones registradas 
por Siffredi (1969) en la provincia de Santa Cruz.

Seleccionamos aquéllas en las que se muestra la relación entre humanos y animales, 
lo que nos permitirá posteriormente desplegar líneas interpretativas sobre el tema de 
las ‘escenas de caza’, las ‘guanacas preñadas’, los negativos de manos y la presencia 
de la luna en la memoria colectiva. Pudimos identificar tres tipos de narraciones mí-
ticas vinculadas al tesmóforo Elal, a otros seres tutelares o animales y a un ritual de 
veneración a la luna registrado etnográficamente. 

Elal entre los Aónik enk es el dador de bienes que posibilitan la condición humana, 
como las armas (arco y flecha) y el fuego, sin lo cual el aprovisionamiento de carne y 
su cocción sería imposible. Pero también es él quien ha establecido las pautas sociales, 
culturales y éticas; es quien está en el origen de muchos animales, quienes forman parte 
de su ciclo como es de esperar en una cultura de cazadores (Siffredi 1968, pp. 123-
128)1. Es el foco de la espiritualidad de los Aónik´enk. Recitar sus hazañas brindaba 
una guía de acción en su la vida diaria y, antes de salir de caza, lo invocaban para tener 
una cacería próspera, reactualizando en este rito la actividad mítica del héroe (Siffredi 
et al. 2004, pp. 213-218).

Aparte del Ciclo de Elal, existe otro conjunto de narraciones míticas cuyos 
protagonistas son personajes tutelares, a veces monstruos con grandes poderes, que 
viven muy arriba en el cielo o en el inframundo. Hay también numerosos relatos de 
animales propios del hábitat patagónico, que son el puma, el carancho, el guanaco, el 
“piche” (armadillo) y el zorro (como burlador astuto y a veces burlado). Algunos de 
estos relatos ya tienen la impronta del fuerte mestizaje que se dio entre tehuelches y 

1.  No descartamos que en épocas tempranas la figura que adquiere Elal entre los Aónik´enk, se solape con 
la del Señor (a) de los animales, una figura afín a las creencias cazadoras-recolectoras en distintas partes del 
ecúmene (Lee y Daly 2001). Sin embargo, las características que Elal presenta en su ciclo lo asemejan más a 
una deidad “dema” (Bórmida y Siffredi, 1969-70, 237) ya que manifiesta un fuerte rol transformador; es una 
deidad de la cual derivan no sólo todas las cosas de la realidad, sino también los órdenes morales de la vida, y 
que al finalizar su labor cultural, se retira de la tierra. 



78

P. Schneier, A. Ponce, C. Aschero – Arte rupestre, etnografía y memoria colectiva: el caso de Cueva…

mapuches a partir del s. XVI, a través de los intercambios, la lengua, incluso la guerra 
y las alianzas matrimoniales, etc, por lo cual nos hemos ceñido al corpus de narraciones 
que corresponden a informantes de lengua tehuelche y que se autodefinieron como tal. 

A continuación comentaremos los vínculos que hay entre animales y 
humanos,�y�los�límites��exibles�que�hay�entre�ambos.�

Los animales cazados por los humanos

En todo el Ciclo de Elal se valida y legitima la caza de los animales del hábitat patagó-
nico. Si bien la mayoría de ellos tienen rasgos de voluntad e interactúan (incluso hablan) 
con los humanos, esto no oblitera su rol de presa de caza. Hay numerosos ejemplos, de 
los que seleccionamos el episodio de La hija del sol que narra cómo Elal debe sortear 
varias pruebas que le imponen el Sol y la Luna, para poder casarse con su hija. Una de 
las pruebas es cazar un guanaco macho muy bravo y entregar su cogote a la Luna; Elal 
se convierte en un guanaco muy chiquito y así logra cazar al guanaco malo y cumplir 
con su prueba (Fernández Garay y Hernández, 2006, pp. 295-298). Aquí se enfatiza, 
como en otros relatos, los rasgos salvajes o ariscos que tienen algunos animales en su 
relación con los humanos.

Hay otra narración mítica que legitima la caza del guanaco-“chulengo” (cachorro 
o neonato) que es la de la “Guanaca bruja”. Aquí se cuenta cómo esta embruja y hace 
enfermar hasta morir al hijo de un cazador; éste furioso sale al campo y cuando los 
guanacos machos se han alejado, mata con boleadoras a los chulengos de todas las 
guanacas. Y así, dice, ambos quedan iguales, sin hijos. La guanaca bruja entonces 
canta y llora. Existe registro etnográfico de que algunas mujeres tehuelches conocían 
el canto de la guanaca que lloraba por sus hijos (Bórmida y Siffredi, 1969-70, p. 212). 
Esto pondría en manifiesto un vínculo entre mujeres y guanacas a través del canto de 
lamento por los hijos perdidos, aspecto que retomaremos más adelante.

Puede observarse aquí que los guanacos-chulengos pueden ser cazados por los hu-
manos, algo que se mantuvo como caza de primavera avanzada, entre los hombres, para 
proveerse de las preciadas pieles del chulengo neonato, lo cual implica roles distintos 
y complementarios dentro del ciclo de la reproducción de la vida. Y es justamente esta 
relación la que se pone en relieve en las escenas de caza del arte rupestre. Las hembras 
dan sus chulengos para ser cazados y estos dan sus pieles para el abrigo de la gente.

La consustanciación entre hombres y animales

Otro tipo de relación entre humanos y animales se da a través de una suerte de consus-
tanciación entre ambos. Algunos relatos muestran a ciertos animales con características 
humanas, o bien como agentes sociales activos, pudiendo hablar, reflexionar, tener 
voluntad de hacer o no alguna cosa. Así figuran en los cuentos de animales, y muchas 
veces el relator los ubica en un pasado muy lejano, cuando “los animales eran como 
personas “o hablaban como las personas” (Fernández Garay y Hernández, 2006, pp. 
39,61,115). También aparecen en el ciclo de Elal, por ejemplo en el Mito del origen 
del fuego, en el cual el “piche” (armadillo), los matuastos (pequeños lagartos) y otros 
animales eran quienes poseían el fuego, y no lo querían compartir con las personas; en 
esa época mítica, los humanos debían comer la carne cruda, privados de ese fuerte rasgo 
cultural. Elal es quien le quita el fuego a los animales y se los entrega a los humanos, 
quienes a partir de ese momento pueden comer cocido; además castiga a aquellos ani-
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males que no les quisieron compartir el fuego, por ejemplo tajeando la caparazón del 
piche (lo que explica su caparazón marcada). (Fernández Garay y Hernández, 2006, 
p. 299). Con respecto al arte rupestre de Río Pinturas, puede verse la representación 
de piches y de matuastos en distintos sitios del área, con una antigüedad de c.6000 y 
3500 AP respectivamente. Y esto importa porque, en los relatos míticos, estos animales 
tienen el poder de “viajar a través de lo terrestre y lo subterráneo” algo coincidente con 
su asociación a motivos laberínticos por la significación que estos revisten (Aschero, 
1973). Cabe aquí preguntarse también si la incorporación de estas especies en el arte 
rupestre no anticipa o se relaciona con la relevancia que tienen luego estos personajes 
en el ciclo de Elal, en un compartir antiguas cosmovisiones.

Aparecen también posibles y frecuentes conversiones de humanos en animales y 
viceversa. Por ejemplo, vimos cómo Elal se convierte en un guanaco pequeño para 
poder cazar a uno grande y salvaje. Esta consustanciación puede también actualizarse 
en el tiempo humano, en ritos como en el Lonkomeo, practicada por araucanos y te-
huelches hasta épocas históricas. Realizada como parte de la ceremonia de iniciación 
de una niña a raíz de su primera menstruación, o en la imposición del nombre a una 
criatura, su particular coreografía - el hecho que sólo los hombres bailen en círculo, 
con movimientos rítmicos y fuertes, con tocados de plumas de ñandú, mientras las 
mujeres les cantan las canciones de sus linajes - llevaron a los etnógrafos a pensar que 
la relación con el ñandú forma parte de una suerte de “magia cazadora” (Casamiquela, 
1981, p. 53). Su gran difusión hizo que este investigador le atribuyera gran antigüe-
dad, perteneciente a un sustrato pan-tehuelche (Casamiquela. 1981, pp. 39-40) y al 
momento de estudiar el arte rupestre de Cueva de las Manos, coincidió en identificar 
esta danza con la que está representada en la pared interior de Cueva de las Manos 
(Casamiquela, 1981, p. 40) aunque aquí con posibles disfraces y representaciones de 
guanacos (Aschero, 2018, p. 228).

En algunos relatos de los Tehuelches, encontramos a guanacas como madre de 
héroes con características humanas. En el mismo ciclo de Elal, una versión relata que 
su madre es una guanaca. Elal, todavía en el vientre de su progenitora, es arrancado 
de allí por su padre, un ogro caníbal que lo quiere comer, aunque primero lo pone a 
orear mientras carnea y come a su madre. Casamiquela, basándose en los relatos de su 
informante José Quilchamal, asevera que la madre del tesmóforo Tehuelche Elal era 
en realidad una guanaca (Casamiquela, 1988, p. 119 y 1981, p. 67). Otras versiones 
son muy cercanas, como la de Ana Montenegro de Yebes, quien relata que la madre de 
Elal era una mujer, pero que su marido la carnea “como un capón”, y hace “churrascos 
y asado con media res de la mujer “ lo que es una clara asociación con la forma que 
se comían a los guanacos. (Bórmida y Siffredi, 1969-70, p. 215). Otra tercera versión 
dice que ella era una nube rosada, que a los tres días se convirtió en mujer, a la que el 
padre carnea y come. Entre los Selk’nam también hay un mito en que una guanaca es 
la madre del mejor cazador del grupo y que éste , presionado por la hambruna de su 
grupo finalmente la mata, para llorar luego arrepentido (Gusinde, 1990, p. 628). 

Con esta información y a modo hipotético, podríamos pensar en la existencia de 
algún tabú vinculado con la prohibición de matar guanacas preñadas y comer chulen-
gos nonatos, lo cual podría ser coherente con el hecho que en las escenas de caza del 
arte rupestre no hay representadas guanacas en estado de gravidez sin sus chulengos 
neonatos. Por otra parte estas narraciones son claras respecto a una consustanciación 
mujer/guanaca/parición y nos permiten abordar nuestro segundo tema.
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Interpretando temas: las hembras de guanaco preñadas

Otro segundo tema del arte rupestre de Cueva de las Manos es de las hembras de gua-
naco preñadas, algunas de ellas con sus crías o neonatos (chulengos), en asociación 
con negativos de manos. Se ilustran algunas representaciones en la figura siguiente:

Figura 3: A y B: Guanacas con chulengos; A: Estilo A5 en escena de caza (detalle); B: Estilo 
Charcamata (en blanco); C: Conjunto de hembras preñadas de los estilos A2 (negro) y A3 (rojo) 

y del estilo Charcamata (blanco), asociadas un disco blanco.

Con respecto a su ubicación, las guanacas se concentran únicamente en el sector 
izquierdo de la entrada de la cueva, como saliendo de ella, formando conjuntos asocia-
dos con negativos de manos de su mismo color. Estos conjuntos fueron realizadas en 
distintas épocas, 9000 AP y 5000 AP hasta unos 2500 años después de finalizados los 
estilos de escenas, en concordancia con la primera erupción del Volcán Hudson en el área 
(Aschero et al., 2019b ). Además, en dos de estos paneles identificamos representaciones 
circulares (en forma de discos blancos), que aparecen junto a las guanacas del estilo 
Charcamata, con el particular rasgo de las patas unidas en los cuartos y separadas en 
los garrones (uno de estos paneles se ilustra en la figura 3C). Por ello nos preguntamos:

¿Por qué esta cantidad de hembras preñadas saliendo de la cueva en una misma 
dirección, algunas con sus crías y los negativos de manos asociados? Y por qué ese 
disco blanco acompañándolas en esos mismos paneles? 

En primera instancia, estas hembras preñadas podrían expresar la preocupación 
original por la reproducción de los guanacos, que son y fueron en la Patagonia, durante 
todas las épocas del Holoceno, el sustento principal de carne en la vida cotidiana y 
también el principal proveedor de las materias primas básicas para varias tecnologías. 
Hablamos de pieles, lana, cueros para curtir, huesos, que estaban destinadas a la ma-
nufactura de vestiduras (capas, prendas diversas, calzado), para cordelería (cuerdas, 
cordeles finos), para viviendas (toldos y paravientos), para artefactos destinados al 
trabajo de la piedra y la costura hechos sobre partes de huesos compactos (retocadores, 



81

Rev. urug. antropología etnografía, ISSN 2393-6886, 2021, Año VI – Nº 1:71–85

percutores, agujas, leznas, pasa-tientos) o para la iluminación nocturna utilizando la 
médula ósea quemada al fuego que era, además, un poderoso complemento de la dieta. 

En segundo lugar la presencia de negativos de manos de mujeres, en conjunto con 
las hembras preñadas –tomando en cuenta indicadores recientes que permiten, por las 
medidas de los dedos índices y anular, distinguir mujeres de varones- nos remite a esa 
relación mujeres/guanacas/parición basada en esa consustanciación que surge de la 
mitografía. 

En tercer lugar los chulengos aparecen bajo las hembras preñadas en las represen-
taciones2 porque fueron, desde aquel entonces y recién nacidos, presas preciadas por 
su piel, ideales para confeccionar capas de abrigo por la resistencia a la caída del pelo 
con respecto a la de los guanacos adultos. De hecho la “chulengueada” en primavera 
avanzada, en esta zona del Alto Río Pinturas, fue una práctica que persistió hasta cerca 
de 1950 en la Reserva de tierras concedida a la familia Tehuelche de Pati Chapalala 
(Aguerre, 2000) y en la práctica de los peones y capataces de estancias.

En cuarto lugar, destacamos la asociación de las hembras preñadas más tardías 
–del estilo Charcamata, en blanco– con un gran disco blanco de pintura plana. Esta 
asociación se repite dos veces en Cueva de las Manos y también en el sitio Cerro de 
los Indios 1 (ca.5000/4000 AP. Aschero e Isasmendi, 2018). 

La Luna (tal como aparece en la narración de La hija del sol) es una bruja muy 
poderosa, dueña del guanaco y del ñandú machos, a los que hace enfrentar con los hom-
bres para matarlos (Siffredi, 1969-70, p. 251). Sin embargo, a nivel mítico-religioso, la 
Luna parece haber tenido otro papel, ya que existen registros etnográficos de un culto 
lunar entre los tehuelches meridionales, cuyos fragmentos nos han llegado a través de 
viajeros como Musters y cronistas como Sánchez Labrador (Siffredi, 1969-1970, p. 
251). La Luna era una deidad tutelar venerada por los hombres y mujeres Aónik´enk. 
En los períodos de luna nueva, le pedían clemencia, salud, la mesura de las lluvias, el 
mantenimiento de las mareas, que alumbre siempre en este mundo, y “que todo venga 
bien”. Las mujeres entonaban cantos especialmente dedicados a la mujer-luna, siendo 
objeto de veneración y respeto (Siffredi, 1969-70, p. 251). 

Ahora bien, nos preguntamos si la presencia de la Luna, como ser tutelar, podría 
haber estado relacionada con la reproducción social. En base a la consustanciación 
mencionada entre animales y humanos, y sabiendo que las culturas cazadoras enfatizan 
y sacralizan la fertilidad, sumado al rito a la luna -con cánticos de las mujeres- con-
sideramos la posibilidad de que esta asociación en los paneles de arte rupestre, entre 
guanacas preñadas y negativos de manos, y ese gran disco blanco ubicado en el vestíbulo 
de la cueva -que interpretamos como el de una luna llena - pueda estar relacionada con 
alguna rogativa en torno a la fecundidad y reproducción de las guanacas y, apelando 
a esa consustanciación, a la gravidez de las mujeres de la banda cazadora-recolectora. 
Esto, a su vez, entraría en concordancia con aquellas narraciones que expresan la 
ancestralidad de los animales en las líneas genealógicas de los grupos Tehuelches 
(Casamiquela, 1981, p. 33). 

Un quinto punto de interés es la dirección seguida por todas las guanacas preñadas 
hacia el exterior de la cueva. En 2014, observando el fondo mismo de la cueva en-
contramos un relieve natural que nos pareció semejar la forma de una vulva de 1m de 
altura por 0,60m de ancho. Pero lo interesante es que, pasada la foto por el programa 

2.  Las hembras del guanaco quedan preñadas inmediatamente después de haber parido. Con lo cual esas 
representaciones “hembra preñada-chulengo” no implican contradicción alguna.
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D-Strecht de visualización de pinturas desvaídas, vimos que había sido pintada con los 
distintos colores usados en las escenas de caza.

Esta serie de asociaciones nos llevó a pensar que la cueva pudo ser considerada 
como un enorme útero o vagina de la que surgieron las hembras preñadas – las hem-
bras del guanaco con su chulengo ya parido (neonato) y/o el de la reciente preñez en 
el vientre, durante los tiempos en que se sucedieron allí los distintos estilos de escenas 
y los posteriores. Recordemos que esta concepción de la cueva como útero, de una 
madre tierra procreadora, es algo recurrente en las distintas mitologías de los pueblos 
originarios (K.Martin y A.Ronnberg, 2011, p. 112). También en las narraciones míticas 
de los Tehuelches, la cueva es un lugar potente. Escalada recoge relatos que al sur del 
Lago Buenos Aires (en la zona del Río Pinturas o algo más al sur) existía una cueva 
de donde Seecho –otra figura del culto Aónik’enk- hizo surgir “la gente y los animales 
actuales” (Escalada, 1949, p. 327).

Sobre la memoria social y colectiva

En principio queremos aclarar el uso que hacemos de esos dos términos. Utilizamos 
memoria colectiva y memoria social haciendo uso de las implicaciones apuntadas por 
Candeau (1996, p. 50) sobre una conciencia genealógica “vertical”, que prioriza la 
profundidad temporal de todo aquello ocurrido en relación con los ancestros (memo-
ria colectiva) y una conciencia “horizontal” sobre las relaciones ancestrales con otros 
colectivos sociales ocurridas en ese pasado ancestral (memoria social). Por ejemplo: si 
desde las épocas de los ancestros se conoce la demarcación de cierto territorio a partir 
de réplicas parciales del arte rupestre de un estilo rupestre presente en un sitio central de 
mayor despliegue iconográfico (memoria colectiva), la memoria social es aquélla que 
toma en cuenta las interacciones habidas con otros colectivos sociales que motivaron esa 
demarcación, la conciencia en el presente de un paisaje social otrora vigente. En esto 
aplicamos, a esta última “memoria”, el concepto arqueológico de “paisaje social” usado 
por Gamble a partir de una propuesta original de Gosden (Gamble, 2008, pp. 96-101).

Para finalizar, una reflexión algo más extensa sobre la profundidad temporal de 
esa memoria colectiva.

En Cueva de las Manos, transcurrieron cerca de 2200 años durante los cuales se 
representaron escenas de caza, repitiéndose los temas, superponiéndose unos a otros, 
sin ocultarlos. Aquí se emplearon estrategias visuales que articulaban una a una las 
producciones anteriores, las de sus ancestros, permitiendo sostener aquella memoria 
colectiva para las generaciones venideras, construyendo algo así como un archivo visual 
emplazado en ese espacio de vida y ritual del grupo genealógico. Allí el arte rupestre 
operó como una marca de pertenencia a un colectivo social - con los negativos de 
manos indicadoras de individuos concretos - actualizada de forma constante.

Esa narración recuperada por Escalada ocurre en el siglo pasado, 2500 años desde 
que Cueva de las Manos fue definitivamente abandonada. Lo que planteamos es que 
esos datos recuperados por los cronistas o aquellos mitológicos vigentes en la memo-
ria colectiva de los que informaron a los etnógrafos en pleno siglo XX, presentan un 
conjunto de concordancias que mostramos con los datos recuperados por la Arqueolo-
gía; concordancias que nos permiten vincularlos con aquellas pinturas producidas por 
poblaciones cazadoras-recolectoras milenios antes. 

Sugieren interpretaciones de esas imágenes visuales, que operaron en su signifi-
cación original, como representaciones originalmente “abiertas”, o bien “dirigidas”. 
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Imágenes visuales que co-accionaron con los observadores de aquel entonces, a tra-
vés de un relato verbal inter e intra generacional, que dio sentido a que se replicaran 
una y otra vez. Esa replicación y el efecto surgido de la trasmisión oral, hicieron que 
esas imágenes visuales co-evolucionaran con la memoria colectiva, la sostuvieran y 
enriquecieran. Esto entra en sintonía con la importancia de los lugares, la identidad, 
las imágenes y las concepciones sociales sobre el tiempo, que operaron y operan para 
el sostenimiento de la memoria (Candeau, 1996, pp. 52-53 y 116-117), y con aquella 
“preocupación puramente humana [de] inscribir, dejar huella […] memorizar” (Leroi-
Gourhan, 1965, p. 43).

En ello, los “modos de la memoria” corresponden a determinaciones socio-histó-
ricas, que aluden tanto a la identidad social como colectiva, pudiendo tener inclusive 
un fuerte anclaje territorial (Candeau, 1996, ídem.). Al respecto, es interesante ver 
cómo los cazadores-recolectores del Río Pinturas “marcaron” su territorio replicando 
parte de las escenas de caza que habían sido producidas en Cueva de las Manos en un 
radio algo mayor a los 120km (fig.1 y Aschero, 2012, 2018 y Aschero et al., 2019b), 
ya que esto alude a modos de habitar el espacio desde aquel locus del Río Pinturas, 
sin desarticularse con él.

El registro material de las recolecciones en superficie de artefactos líticos, en los 
espacios próximos a Cueva de las Manos, indican que este sector del Río Pinturas era 
un lugar privilegiado por su topografía para las cazas colectivas del guanaco. A su vez, 
los resultados de las excavaciones en la inmediata proximidad de la Cueva indican que 
ocasionalmente ocurrieron campamentos residenciales en el que se realizaron algunas 
de las pinturas rupestres (Aschero et al.2019a). Pero no nos dicen nada sobre la can-
tidad de superposiciones de pinturas allí existentes, ni sobre los rituales que pudieron 
haberse hecho en sucesivas ocasiones, o periódicamente en relación con las pinturas, 
porque de ellos no quedaron vestigios arqueológicos ya que probablemente se tratara 
de cánticos y danzas. 

Ciertamente es una hipótesis de trabajo pensar que esos eventos rituales, coinci-
dentes con el tiempo en que las hembras del guanaco paren, representaban marcadores 
temporales que regían las actividades y los desplazamientos estacionales al bosque 
cordillerano o a la estepa de la Altiplanicie central, desde y hacia el Río Pinturas. Esto 
podría implicar la existencia de ciclos anuales marcados por esos rituales. La reuti-
lización del lugar y la cantidad de superposiciones registradas en el arte rupestre de 
Cueva de las Manos están indicando que esa hipótesis es plausible para los tiempos 
del Holoceno Temprano y unos miles de años después.

Entre aquellas narraciones míticas de los Tehuelches históricos y el arte rupestre de 
Cueva de las Manos, existen elementos que invitan a pensar en la fuerza de la memoria 
colectiva a través del tiempo, e incluso hasta reformular aquello que entendemos por 
‘continuidad’. Aquí observamos correspondencias entre las modalidades de caza con 
sus integrantes, sus vestimentas y sus armas, la importancia de la cueva como lugar 
de origen, el culto de la luna, las rogativas a la fertilidad, la consustanciación entre 
humanos y animales más la fuerte presencia en el arte rupestre de algunos animales que 
tienen un rol destacado en el horizonte mítico, como los guanacos, los “matuastos”, y 
los “piches”. En este sentido, nos preguntamos si aquella veneración lunar de épocas 
históricas no tiene, acaso, miles de años de antigüedad.

En esos extensos registros de las memorias colectivas, existe una remisión cons-
tante a los antepasados en ‘eventos del rememorar’ dados a lo largo de miles de años. 
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Por ello cabría preguntarse, a partir de nuestro ejemplo, qué es lo que haría imposible 
aplicar el dato etnográfico al arqueológico. 

Quizás esta sea una distinción de grado, basada posiblemente en la naturaleza de 
las fuentes y en la generalidad/particularidad de las trayectorias socio-históricas que se 
nuclean en torno a determinados materiales o lugares. Y allí vemos el influyente rol de 
aquella memoria en torno a las realidades sociales, quizás hasta para poner en cuestión 
ese distanciamiento -a veces aparente- entre los pasados recordados y los presentes 
vividos. Hay, en nuestro ejemplo, un positivo llamado de atención para superar esa 
incertidumbre del tiempo transcurrido, por medio de aplicar la analogía entre el dato 
etnográfico y lo arqueológico.

Y tal parece ser el caso de Cueva de las Manos.
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