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Minerales para los muertos: yeso y hematita en entierros 
prehispánicos de Patagonia meridional

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es caracterizar la composición mineralógica y geoquímica del ocre asociado a restos humanos de unos 
3800 años de antigüedad, en una cueva ubicada en el campo volcánico Pali Aike (Santa Cruz). Los resultados de espectroscopía 
Raman sobre estos ocres muestran presencia de yeso y hematita. Las altas concentraciones de azufre y las relaciones molares de 
azufre/calcio obtenidas por µXRF también apoyan el registro de yeso. La presencia de dicho mineral en la preparación de pinturas 
rojas no se registra en otros contextos arqueológicos del área (i.e., arte rupestre y material de molienda), ni en los basaltos frescos o 
alterados de la cueva. De estos resultados, se interpreta que la inclusión de yeso para la elaboración de ocre debió ser intencional, tal 
vez por sus características reológicas, a saber, plasticidad, adherencia y rigidez en el secado. Las propiedades bactericidas del yeso 
también pudieron haber contribuido a su elección como aditivo. La ubicua presencia de minerales asociados a facies evaporíticas en 
márgenes de lagunas efímeras y permanentes del campo volcánico Pali Aike plantea la posibilidad de un aprovisionamiento local e 
inmediato de yeso por parte de las poblaciones humanas pasadas. La combinación de yeso y hematita para la preparación de pin-
turas rojas se registra en otro entierro localizado a unos 230 km al norte, para el mismo rango temporal. Estos resultados analíticos 
apoyan hipótesis previas, vinculadas con grandes redes de interacción y movilidad de grupos humanos en el sur de Santa Cruz para 
comienzos del Holoceno tardío. 

Palabras clave: Espectroscopía Raman, geoquímica, µXRF, Campo volcánico Pali Aike, Arqueología, Holoceno tardío.

ABSTRACT

Minerals for the dead: gypsum and hematite in pre-hispanic burials of southern Patagonia.
The present work aims to analyze the mineralogy and geochemistry of the ochre associated with human remains of about 3800 years 
old, located in a cave of the Pali Aike volcanic field (Santa Cruz). Raman spectroscopy shows a clear presence of gypsum and hema-
tite, whereas high concentrations of sulphur and molar ratios of sulphur/calcium obtained by µXRF also support the gypsum record. 
The presence of this mineral in the preparation of red paintings is neither recorded in other archaeological contexts of the area (i.e., 
rock art and grinding material), nor in the fresh or altered basalts from the cave. Thus, it is interpreted that the gypsum inclusion to 
produce ochre should have been intentional, maybe due to the mineral rheology, characterized by plasticity, adhesion and, rigidity. Its 
bactericidal properties could, additionally, account for the incorporation of gypsum as an aditive. The ubiquitous presence of minerals 
associated with evaporitic facies in ephemeral and permanent lacustrine margins of the Pali Aike volcanic field offers the possibility of 
local gypsum provisioning by past human populations. The combination of gypsum and hematite for the preparation of red paints is 
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recorded in a contemporaneous human burial located about 230 km to the north. Therefore, present analytical results support previous 
hypotheses, related with large human networks across southern Santa Cruz, for the beginning of the late Holocene.

Keywords: Raman spectroscopy, µXRF geochemistry, Pali Aike volcanic field, Archaeology, Late Holocene. 

INTRODUCCIÓN

El uso estético y simbólico de los colores a partir de sus-
tancias minerales se ubica en el listado de características que 
definen el difuso comienzo de la conducta humana moderna 
(e.g. Mayer et al. 2009, Bar-Yosef et al. 2009, Duarte 2014), 
con registros que alcanzan unos 140000 años de antigüedad 
(e.g. Marean et al. 2007, Henshilwood et al. 2011, D´Errico 
et al. 2012, Moyo et al. 2016, Wolf et al. 2018). Sin embargo, 
la utilización de colorantes minerales no habría sido una ac-
tividad exclusiva del Homo sapiens, ya que existen registros 
de pigmentos rojos asociados a contextos neandertales (e.g. 
Zilhão et al. 2010, Roebroeks et al. 2012). En particular, los 
“ocres” (mezcla de minerales en cuya composición predomi-
nan los óxidos y/o oxihidróxidos de Fe3+, cromógenos res-
ponsables de coloraciones amarillas, anaranjadas, marrones 
y rojizas características del cromóforo Fe3+), constituyen los 
pigmentos más utilizados a lo largo del tiempo y en todos los 
continentes.

Los ocres, constituidos mayormente por hematita y/o goe-
thita, han tenido fines muy diversos en las poblaciones huma-
nas: artísticos (e.g. Hernanz et al. 2012, Aubert et al. 2014), 
cosméticos/ terapéuticos (e.g. Pabst et al. 2010, Scott 2016), 
rituales (e.g. Arriaza et al. 2005, Einwögerer et al. 2006), 
como protección contra el sol, el viento (Musters 1911[1873], 
Guiside 1982[1931], Dixie 1996[1880], Lista 1999[1879]) y 
los insectos; para preservar materiales orgánicos (Gusinde 
1982[1931]) y hasta como sustancia antiséptica (Rifkin 2011, 
2015).

El estudio de los ocres arqueológicos ha requerido la apli-
cación de técnicas analíticas mineralógicas y geoquímicas, 
que ofrecen información composicional de utilidad para dis-
cutir fuentes de obtención de materia primas, procesos de 
manufactura y procesos postdepositacionales, tanto en arte-
factos, como en arte rupestre, restos óseos/ moluscos y es-
tructuras arquitectónicas, entre otros (e.g. Pomiès et al. 1998, 
Maier et al. 2007, Eiselt et al. 2011, Bonneau et al. 2012, Roe-
broeks et al. 2012, Prieto et al. 2016, Moyo et al. 2016, Brook 
et al. 2018). Durante las últimas décadas, estos estudios han 
sido favorecidos por el desarrollo de técnicas microanalíticas 
no destructivas tales como la espectroscopía Raman y la mi-
cro-fluorescencia de rayos X (µXRF), que permiten análisis 

con una alta resolución espacial (i.e. medición controlada de 
áreas muy pequeñas, de unos pocos micrones) y requieren 
sólo pequeñas cantidades de muestra (e.g. Janssens et al. 
2000, Bronk et al. 2001, Edwards y Chalmers 2005, Vande-
nabeele et al. 2007, Sawczak et al. 2009, Bersani et al. 2016, 
Secchi et al. 2018). En este contexto, métodos analíticos pro-
venientes de la física y química, contribuyen no sólo al campo 
de las geociencias, sino también a la resolución de proble-
máticas relacionadas con la arqueología y la conservación, 
mientras que estas últimas ponen a prueba la capacidad ana-
lítica de los primeros, expandiendo sus campos de aplicación 
y favoreciendo su constante desarrollo. 

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de 
espectroscopía Raman y µXRF de ocres encontrados en una 
camada vegetal sobre la que apoyaban los restos humanos 
hallados en el sitio arqueológico Orejas de Burro 1 (OB1). 
Dicho entierro tiene más de 3700 años de antigüedad y está 
ubicado en el campo volcánico Pali Aike, Provincia de Santa 
Cruz, Argentina (Fig. 1a). Estos datos analíticos son discuti-
dos en el marco de la información disponible sobre entierros 
prehispánicos de Patagonia meridional.

Arqueología del campo volcánico
El campo volcánico Pali Aike forma parte de una extensa 

meseta basáltica, con lavas de edades que van del Plioceno 
al Holoceno temprano. La región presenta cientos de centros 
volcánicos monogénicos que alcanzan una altura máxima de 
180 m s.n.m., correspondientes a basaltos alcalinos, basani-
tas y basaltos olivínicos subordinados (D´Orazio et al. 2000; 
Fig. 1b). Con algunas variaciones, las reconstrucciones pa-
leoclimáticas para el Holoceno señalan condiciones semiári-
das y frías, que definen un ambiente de estepa (Oliva et al. 
2001, Mayr et al. 2007, Kliem et al. 2013). Para esta región, 
las investigaciones arqueológicas indican la existencia de po-
blaciones cazadoras-recolectoras con alta movilidad y baja 
demografía desde finales del Pleistoceno hasta la llegada de 
los europeos, conectadas en una red de interacción supra-re-
gional con grupos humanos y ambientes de más de 600 km 
de distancia, al menos desde el Holoceno tardío (e.g. Barbe-
rena 2008, Borrero et al. 2009, Charlin y Borrero 2012, Pallo 
2017).

El sitio OB1 corresponde a una cueva de unos 60 m2, ubi-
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cada en el interior de un cono volcánico aportillado del campo 
volcánico Pali Aike (Fig. 1b-d). Este reparo fue visitado de for-
ma recurrente por poblaciones humanas durante el Holoceno 
tardío, para llevar a cabo múltiples tareas (i.e. preparación y 
consumo de alimentos, confección de herramientas e inhu-
maciones humanas) en todas las estaciones del año (Barbe-
rena 2008, L´Heureux 2008, Charlin 2009, L´Heureux y Kau-
fmann 2012). Estudios realizados sobre la fauna recuperada 
en el sitio y los análisis isotópicos de los huesos humanos 
inhumados indicaron que los circuitos de movilidad de los gru-
pos que ocuparon la cueva comprendían espacios litorales, 
principalmente los relacionados con las costas del estrecho 
de Magallanes, ubicado unos 17 km al sur de OBl (Barberena 
2008, L´Heureux 2008). 

En OB1 se identificaron dos inhumaciones, una de las 
cuales fue excavada por aficionados en la década de 1970 
y no es considerada en el presente trabajo (Guerra de Fre-
tes 1977). En el año 2003 se retomaron los trabajos en la 
cueva en el marco de las investigaciones arqueológicas 
sistemáticas (Borrero et al. 2004, Barberena 2008, Borrero 

y Charlin 2010), que identificaron en el sector más profun-
do de la cueva un entierro “primario” (i.e. inhumaciones sin 
posterior exhumación y re-entierro de los cuerpos), integrado 
por cinco individuos: un adulto joven, un adulto mayor (am-
bos masculinos), dos infantes de diferente sexo y un neonato 
indeterminado (Fig. 2a). Las características estratigráficas y 
las edades disponibles señalan que la inhumación fue sin-
crónica, alrededor del 3720-3980 cal. AP (calibrado en Ox-
Cal v. 4.3.2; Bronk Ramsey 2009; a partir de 14C 3565 ± 45 
AP - Ua-23097- Barberena, 2008). Estos cinco individuos se 
encontraban dispuestos muy próximos entre sí, en una úni-
ca fosa, cubiertos de modo intencional por grandes bloques 
de basalto y sedimentos (Barberena et al. 2006, L´Heureux y 
Barberena 2008). En la inhumación se destaca una superficie 
vegetal de depositación antrópica con abundantes restos de 
ocre hallada por debajo de los cuerpos y huesos de fauna 
asociados (Fig. 2b-e). Entre los sedimentos que sepultaban 
los huesos humanos también se hallaron restos de cueros 
(Fig. 2d). Los individuos adultos se encontraron completos, 
en posición anatómica y con buen estado de conservación, 

Figura 1. Ubicación del área de estudio y otros sitios mencionados en el texto. a) Mapa Patagonia meridional con la ubicación del sitio Orejas de Buro 1 (OB1), 1- Sitio 
Rio Bote 1 (Franco et al. 2012, 2017), 2- Sitio Cueva Lago Sofía (Prieto 1991), 3- Chorrillo Malo (Belardi et al. 2000), 4- Cerro Casa de Piedra 5 (Aschero 1983), 5- Cerro de 
los Indios (Aschero et al. 1999), 6- Cueva de las Manos (Iñiguez y Gradín 1977), 7- Alero Cárdenas (Barbosa y Gradin 1986); b) En sombreado rojo, campo volcánico Pali 
Aike (modificado de D´Orazio et al. 2000), 8- Sitio Bella Vista 1 (Manzi et al. 2019), 9- Sitio Potrero de las Pinturas (Charlin 2014, Manzi et al. 2019), 10- Sitio Cerro Sota 
(Bird 1983, 1988); c) Imagen satelital modificada de Google Earth con un detalle de las lagunas permanentes y efímeras del área, en cuyas márgenes se observan facies 
evaporíticas (e.g. haluros, sulfatos y carbonatos) de colores blanquecinos; d) Vista panorámica de la cueva OB1.
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Figura 2. a) Planta de excavación; b) Húmero distal derecho del individuo masculino infantil (8 ±2 años) con abundante ocre, marcas de roedores y daños postdeposita-
cionales por compresión con las rocas de la estructura del entierro; c) Punzón confeccionado sobre un cúbito de albatros (Diomedea sp.) con decoración incisa -paralela y 
oblícua- con restos de ocre en su interior, d) Restos de cueros hallados a 60 cm de profundidad; e) Restos de vegetales con ocre recuperados por debajo de la pelvis del 
individuo masculino infantil (8 ± 2 años); f) Vegetales con restos de ocre recuperados por debajo de la pelvis del individuo masculino adulto medio-mayor (45-50 años); g) 
Bloque caído con restos de ocre correspondiente al sitio Potrero de las Pinturas (figura 1b, Charlin 2014, Oriolo et al. 2019). H) Instrumento de molienda (mano y yunque) 
con restos de ocre hallado en el sitio Bella Vista 1 (Borrazzo et al. 2019, Manzi et al. 2019, Oriolo et al. 2019). 
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mientras que los inmaduros registraban una composición y 
estado de conservación variable. Con la información bioantro-
pológica registrada no se pudo determinar la causa de muerte 
de los individuos (L´Heureux y Barberena 2008).

Las inhumaciones de OB1 son consistentes con las mo-
dalidades de entierro descriptas para Patagonia meridional, 
caracterizadas por la ausencia de grandes espacios formales 
de entierro (i.e. cementerios) y una baja estandarización de la 
práctica mortuoria, asociada con individuos aislados o en bajo 
número. La información arqueológica regional también mues-
tra prácticas primarias de inhumación y la re-utilización de los 
espacios de entierro para el desarrollo de otras actividades 
domésticas, no vinculadas con los muertos. En Patagonia 
meridional también es muy común el registro de chenques 
(i.e. pilas de rocas sobre restos humanos), la incoporación 
de algún tipo de ajuar funerario (e.g. cuentas de collar, ar-
tefactos decorados de roca y hueso) y la aplicación de ocre 
sobre los cuerpos; mientras que existe evidencia ambigua o 
escasa de prácticas de cremación o alteración térmica inten-
cional (e.g. Bird 1983, 1988, Prieto 1993/94, Massone 1996, 
Goñi y Barrientos 2000, Guichón et al. 2001, L´Heureux et al. 
2003, Martin 2006, García Guráieb 2010, L´Heureux y Amo-
rosi 2010, L´Heureux y Barberena 2008, Franco et al. 2012, 
2017, Reyes et al. 2012, Zilio 2017).

METODOLOGÍA

Con el objetivo de caracterizar la composición de los pig-
mentos utilizados en la inhumación, se tomó una muestra del 
ocre encontrado sobre las camadas vegetales dispuestas por 
debajo de los restos humanos (Fig. 2e-f). Para efectuar los 
análisis, se extrajo aproximadamente un volumen de 0.2 cm3 

de restos de ocre de los restos vegetales. En este volumen, 
integrado por fragmentos de distintos tamaños (Fig. 3a), se 
realizaron cuatro mediciones de espectroscopía Raman (i.e. 
R1, R2, R3, R4, Fig. 3a), en áreas menores a 10 µm de diá-
metro; y dos mediciones de µXRF (i.e. F1, F2, Fig. 3b), en 
áreas de ~1.5 mm2. 

Para obtener información sobre la composición química 
de óxidos mayoritarios y su distribución, se llevaron a cabo 
mediciones de µXRF con un espectrómetro Bruker M4 Torna-
do del Departamento de Mineralogía de la Georg-August-Uni-
versität Göttingen (Alemania), equipado con un tubo Rh de 
rayos X (condiciones operativas: 50 kV, 200 µA) y dos detec-
tores de deriva de silicio con una resolución espectral de 145. 
El haz de rayos X se enfoca sobre la superficie de la muestra 
a través de un sistema óptico policapilar y alcanza un diáme-

tro focal de 20 µm en el plano focal. Las mediciones alcanzan 
una profundidad de hasta 150 µm para elementos mayorita-
rios (Na a Fe), si bien la mayor parte de la señal proviene 
de los sectores cercanos a la superficie de la muestra. Los 
elementos que pueden ser medidos varían de Na a U, con 
límites de detección que dependen del elemento a analizar: 
miles (Na, Mg) a decenas (Cu, Zn) de ppm. La cuantificación 
a través de mapas de distribución de elementos se lleva a 
cabo mediante el análisis de parámetros fundamentales del 
espectro total. Para los elementos mayoritarios, se utilizó una 
calibración basada en un conjunto de 50 muestras naturales 
y sintéticas de vidrios de composición aluminosilicática cono-
cida, con estándares de laboratorio.

Para la interpretación de la información obtenida, se uti-
lizaron datos de µXRF correspondientes a una muestra con 
presencia de hematita producto de la alteración del basalto 
local, una muestra cuya composición es representativa de los 
basaltos frescos del área y otras dos muestras con hematita 
provenientes del arte rupestre local y de un instrumento utili-
zado para moler los pigmentos (Fig. 2g y h, respectivamente). 
Estas muestras de referencia fueron analizadas recientemen-
te por Oriolo et al. (2019), y provienen de los sitios arqueológi-
cos Potrero de las Pinturas y Bella Vista 1 localizados en dis-
tintos sectores dentro del campo volcánico Pali Aike (Fig. 1b). 

Los análisis de espectroscopía Raman se llevaron a cabo 
con un espectrómetro confocal Horiba Yvon Jobin LabRam 
HR800UV acoplado a un microscopio Olympus BX41, en el 
Departamento de Mineralogía de la Georg-August-Universität 
Göttingen (Alemania). Las mediciones se realizaron utilizan-
do un láser HeNe de 633 nm con 20 mW en la salida del 
láser. Con el objetivo de evitar el daño o la alteración de las 
muestras, el láser fue atenuado con filtros grises (10 o 25% 
de transmisión) aplicando 1-2 mW en la muestra. El láser fue 
enfocado con objetivos de 50 a 100x, lo que resulta en una 
resolución lateral de ca. 1 µm. Los espectros fueron medidos 
con una rejilla de 600 l/mm y una cámara Andor CCD de 1024 
x 256 pixels. La combinación de los parámetros de adquisi-
ción utilizados resultó en una dispersión inferior a 1.3 cm-1 
por pixel. Los espectros fueron analizados utilizando el sof-
tware LabSpec 5, usando como referencia la banda de 520.4 
cm-1 de una placa de silicio.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos a través de espectroscopía Ra-
man muestran la clara presencia de yeso y hematita (Fig. 1a). 
La distribución de ambos minerales en las muestras sugiere 
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que la hematita se presenta como pátinas en granos de yeso. 
El registro de este último se verifica por las altas concentra-
ciones de S y las relaciones molares de S/Ca cercanas a 1 
obtenidas a través de µXRF, lo cual indicaría que la mayor 
parte de ambos elementos estaría presente formando yeso. 
Asimismo, es probable la presencia subordinada de otro sul-
fato, indicada por una débil señal a 1025 cm-1 (R1 y R4, Fig. 
3a). A su vez, se observa un incremento de la fluorescencia 
con el aumento de la frecuencia, posiblemente como resul-
tado de la transformación de materia orgánica desordenada 
debido a la radiación del láser. Por su parte, los análisis de 
µXRF muestran una composición considerablemente diferen-
te a las reportadas por Oriolo et al. (2019) para muestras na-
turales (i.e., basaltos frescos y meteorizados) y modificadas 
por acción antrópica (i.e., arte rupestre y mano de moler) de 
otros sectores del campo volcánico Pali Aike (Fig. 3b, Cuadro 
1), cuya signatura geoquímica refleja la alteración de los ba-
saltos bajo condiciones oxidantes: empobrecimiento relativo 
de Mg y Ca por lixiviación, retención de Fe en forma de óxidos 
e hidróxidos, y conservación de elementos inmóviles como Al 
y Ti, entre otros. En contraposición, las muestras del entierro 
presentan un marcado empobrecimiento relativo en elemen-
tos inmóviles como Al y Ti, así como también en elementos 

tales como Na, Mn, Si y Mg, si bien este último también se 
encuentra ligeramente empobrecido en las muestras de los 
sitios arqueológicos de referencia. A su vez, las muestras del 
entierro muestran un marcado enriquecimiento relativo en S 
y, en menor medida, en Ca. Este último elemento se encuen-
tra empobrecido en las muestras analizadas por Oriolo et al. 
(2019), en especial la de los basaltos meteorizados, producto 
de una alta tasa de meteorización química. Por lo tanto, la 
composición del pigmento analizado del entierro de OB1 se 
diferencia claramente de aquella descripta en los sitios ar-

queológicos Potrero de las Pinturas (i.e. arte rupestre) y Bella 
Vista 1 (i.e. mano de moler), así como también del produc-
to de la meteorización de los basaltos locales (Oriolo et al. 
2019).

DISCUSIÓN

Si bien hay numerosas evidencias analíticas que registran 
hematita como cromógeno para la preparación de pintura en 

Figura 3. a) Espectros de Raman representativos de las muestras analizadas, 
donde se observa la presencia de yeso y hematita. Se incluyen también los espec-
tros de referencia (r) de dichos minerales. Los círculos (R1, R2, R3, R4) indican las 
áreas analizadas de la muestra de OB1; b) Composición de óxidos mayoritarios nor-
malizados a basalto fresco de la meseta de Pali Aike (Oriolo et al. 2019). Muestras 
analizadas en OB1 (F1 y F2) y de referencia, tanto antropogénicas (“Arte rupestre” 
y “Mano de moler”; ver figura 2g y h) como naturales (“Basalto alterado”) de otras 
áreas del campo volcánico Pali Aike (Oriolo et al. 2019). El recuadro ilustra las el 
área analizada de la muestra de OB1.

F1 F2

Na2O 0.181 0.272

MgO 0 0.062

Al2O3 0.714 0.772

SiO2 3.804 4.613

P2O5 1.093 1.172

SO3 49.945 49.368

K2O 0.346 0.364

CaO 36.518 36.318

TiO2 0.079 0.076

MnO 0.016 0.015

Fe2O3 7.304 6.969

Cuadro 1. Resultados analíticos de óxidos mayoritarios para dos mediciones de 
µXRF en OB1 (porcentaje en peso).
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Patagonia (Iñíguez y Gradín 1977, Aschero 1983, Barbosa y 
Gradin 1986, Belardi et al. 2000, Boschín et al. 2002, 2011, 
Wainwright et al. 2000, 2002, Fiore et al. 2008, Vázquez et 
al. 2010, Sepúlveda 2011, Franco et al. 2012, Massaferro et 
al. 2012, Carden et al. 2014, Brook et al. 2018, Rousaki et al. 
2018), la interpretación de la presencia de yeso en los ocres 
ha sido algo problemática, ya que podría ser un posible pro-
ducto de alteración de los componentes de la pintura y/ o del 
sustrato, o de origen biogénico (Boschín et al. 2011, Sepúl-
veda 2011, Massaferro et al. 2012, Carden et al. 2014, Brook 
et al. 2018, Rousaki et al. 2018). Sólo en unos pocos casos 
de Patagonia puede sostenerse la aplicación intencional de 
yeso como aditivo en pinturas rupestres, a saber, en los sitios 
Cerro Casa de Piedra 5 (Aschero 1983, Barbosa y Rial 1983), 
Chorrillo Malo (Belardi et al. 2000) y Alero Cárdenas (Barbo-
sa y Gradin 1986) (Fig. 1a), desde principios del Holoceno 
medio hasta el tardío. Si bien también se reporta yeso en los 
sitios Cerro de los Indios (Aschero et al. 1999, Wainwright 
et al. 2002) y Cueva de las Manos (Iñiguez y Gradín 1977, 
Wainwright et al. 2002, Fig. 1a), no existen argumentos claros 
que descarten un origen biogénico del yeso, sobre todo para 
el caso de Cueva de las Manos, donde los afloramientos que 
operan como soporte del arte rupestre se encuentran atrave-
sados por potentes venas de yeso (Geuna com. pers. 2019).

Para el caso presentado aquí, se puede argumentar que 
la búsqueda y aplicación de yeso en la preparación de los 
ocres para la inhumación debió haber sido intencional. Esta 
afirmación está basada en que, la presencia de yeso en este 
entierro no puede explicarse como producto de alteración de 
la roca de la cueva, ya que ésta no muestra señales de en-
riquecimiento en azufre y/o calcio (Fig. 3b). Por otro lado, la 
muestra analizada no procede de sedimentos teñidos, sino 
de una camada de vegetación impregnada por los restos de 
ocre utilizados para teñir los cuerpos o sus envoltorios (Bird 
1988), razón por la cual la presencia de yeso tampoco podría 
explicarse por contaminación procedente de sedimentos. La 
inclusión de yeso en la pintura no habría sido con el propósito 
de obtener una coloración blanca, ya que fue mezclado con 
hematita cuya coloración es dominante a pesar de constituir 
una pátina, sino que podría haber sido utilizado por sus carac-
terísticas reológicas, que otorgan gran plasticidad y adheren-
cia a las mezclas, a la vez que presenta rigidez en el secado 
(Aschero 1983, Mayer 1991, Paunero 1992) y ciertas propie-
dades bactericidas, tendientes a desacelerar la bioactividad 
que causa la putrefacción de la materia orgánica debido a la 
disminución de la humedad ambiental y a la deshidratación 
de los microorganismos (Gusinde 1982[1931], Rifkin 2011, 
2015, Bergadà et al. 2015). Por otro lado, la información dis-

ponible señala que la combinación de yeso y hematita no fue 
elegida para la realización de pinturas rupestres en el campo 
volcánico Pali Aike (Oriolo et al. 2019), por lo que sus ven-
tajas, utilitarias o simbólicas, parecen relacionarse sólo con 
contextos funerarios/rituales de la región.

Al respecto, en los relatos del viajero inglés George Mus-
ters se menciona para las poblaciones Tehuelches del sur de 
Santa Cruz que “En ocasiones de ceremonia, en las fiestas 
de nacimiento, por ejemplo, y para los bailes, los hombres 
se adornan además con pintura blanca ó yeso en polvo, que 
humedecen y con lo que se frotan las manos, haciéndose con 
los cinco dedos marcas en el pecho, en los brazos y en las 
piernas (…) Poco despúes del nacimiento se unta a la criatura 
con yeso húmedo” (Musters (1911[1873]), p. 226, p. 275). 

En la región, existen numerosas lagunas, algunas perma-
nentes desarrolladas en los cráteres de los antiguos apara-
tos volcánicos, y otras de tipo efímero (Mazzoni y Rabassa 
2010, Fig. 1c). El ambiente semi-árido de la región y el ca-
rácter salobre de las lagunas ofrece un contexto adecuado 
para la formación de facies evaporíticas en los márgenes de 
dichos cuerpos lagunares, con presencia de haluros, sulfatos 
y carbonatos (Solá et al. 2013, Vuillemin et al. 2013, Aristegui 
et al. 2015). En este sentido, puede justificarse el aprovisio-
namiento local de yeso, cuya coloración blanquecina ofrece 
una señal conspicua para su detección y recolección. En este 
sentido, cabe destacar que el padre salesiano Antonio Tonelli, 
a principios del siglo XX, describe a las márgenes del lago 
Fagnano, en Tierra del Fuego, como área de aprovisiona-
miento de “pigmentos blancos” para la utilización de pinturas 
corporales entre los Onas o Selk´nam (Tonelli 1926), grupos 
etnográficos de la isla para momentos de contacto hispano-in-
dígena. Experimentaciones en curso para concentrar yeso a 
partir de sedimentos lacustres locales permitirán discutir si la 
hipótesis de aprovisionamiento local es factible. 

Resta mencionar que en un entierro múltiple del sitio ar-
queológico Río Bote 1, a unos 230 km al noreste de OB1, 
también se verificó por medio de difracción de rayos X la mez-
cla de yeso y hematita para la preparación de ocres con fines 
funerarios (Franco et al. 2012). A estas similitudes se suma la 
contemporaneidad de ambos entierros, que a su vez se ase-
mejan en sus modalidades de entierro y cronología a otros 16 
individuos inhumados en la región, en los sitios Cerro Sota y 
Cueva Lago Sofía (Barberena 2008, Franco et al. 2012, 2017, 
Bird 1983 1988, Prieto 1991, L’Heureux y Barberena 2008, 
L’Heureux y Amorosi 2010, Fig. 1a y b). En este sentido, los 
resultados analíticos aquí presentados apoyan las hipótesis 
planteadas, vinculadas con grandes redes de interación entre 
grupos humanos en el sur de la provincia de Santa Cruz, des-
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de comienzos del Holoceno tardío (e.g. Belardi y Goñi 2006, 
Barberena 2008, Borrero et al. 2009, Charlin y Borrero 2012, 
Franco et al. 2012, 2017, Pallo 2017, Borrazzo et al. 2019, 
Manzi et al. 2019).

CONCLUSIÓN

En este trabajo se analizó la composición de pigmentos 
rojos hallados en una camada vegetal, sobre la que apoya-
ban restos humanos de un entierro primario múltiple, de unos 
3800 años cal. AP, ubicados en una cueva del campo vol-
cánico Pali Aike. Los resultados de µXRF y espectroscopía 
Raman señalaron la presencia de yeso y hematita. La evalua-
ción contextual permite plantear que el yeso fue incluido de 
modo intencional en la preparación de lo muertos para el rito 
de inhumación, tal vez para mejorar ciertas propiedades de la 
pintura, probablemente antes de ser aplicada sobre los cuer-
pos humanos, tiñendo los sedimentos y las camadas vege-
tales infrayacentes. La disponibilidad de sulfatos en los már-
genes de lagunas permanentes o efímeras del área permite 
hipotetizar que el aprovisionamiento del yeso pudo haber sido 
local y de fácil acceso, mientras que la hematita se encuentra 
ampliamente distribuida como producto de la meteorización 
de los basaltos de la región. A escala regional, la similitud de 
los datos obtenidos con otros contextos funerarios, de la mis-
ma edad, apoyan las hipótesis planteadas acerca de grandes 
redes de interacción entre las poblaciones que habitaron el 
sur de Santa Cruz para los últimos 4000 años.
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