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PARTICULARIDADES Y USOS DE LAS CLASIFICACIONES APLICADAS A 
LAS URNAS SANTAMARIANAS 

 
Nastri J.1,2 

1 Universidad Maimónides – CONICET, Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y 
Antropológicas (CCNAA) + Fundación Azara  

2 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Teoría e 
Historia del Arte “Roberto J. Payró” 

nastri.javier@maimonides.edu 

El estilo santamariano es el único del Noroeste argentino para el cual existe una 
seriación cronológica de piezas enteras. En la elaboración de la misma por parte de 
Ronald Weber - luego continuada por Podestá y Bengolea de Perrotta-, se vieron 
involucradas clasificaciones acerca de las estructuras de diseño, cuyo vínculo con el 
principio de la seriación no quedó exento de cierta ambigüedad. Posteriormente, se 
sumaron nuevas clasificaciones orientadas a la interpretación estructuralista (la principal, 
por parte de Velandia) y el reconocimiento de las fases en fragmentos. En la presente 
ponencia se desarrollan las bases de este último desarrollo en lo que respecta a los 
cuellos de las urnas, discutiendo sus aspectos teóricos y metodológicos, así también 
como sus resultados empíricos, tanto en lo que respecta a la comparación entre los 
diseños del anverso y del reverso de las piezas, como en relación a su vínculo con 
fragmentos recuperados en sitios de la Sierra del Cajón (provincias de Catamarca y 
Tucumán). Dado la vigencia entre los antiguos productores de las piezas de 
convenciones representativas bien definidas y de estricto cumplimiento, resulta factible 
el reconocimiento de fases en fragmentos. Y, al mismo tiempo, los casos excepcionales 
de apartamiento de dichas convenciones también iluminan acerca de situaciones 
sociales particulares, al ponerlas en relación con otros datos del contexto, como ser su 
presencia en otras áreas o sus influencias cruzadas con otras piezas en el marco de la 
intervención incaica en la región. 

 

ALTO Y ANCHO VS. SUPERFICIE DE TRAZO. APORTES TÉCNICOS Y 
METODOLÓGICOS PARA LA MEDICIÓN DEL TAMAÑO DE MOTIVOS 
RUPESTRES Y SU CONSIDERACIÓN EN ANÁLISIS CUANTITATIVOS. 

APLICACIÓN EN LA CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO QUINTO, PROVINCIA 
DE SAN LUIS 

 
Oliván A.S.1 

1Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario 
Pampeano (INCUAPA), UNCPBA, CONICET, FACSO, Argentina 

augustosantiagoolivan@gmail.com 

Los estudios arqueológicos sobre arte rupestre consideran diversas variables, 
tanto cuantitativas como cualitativas. Entre ellas, el tamaño de los motivos suele ser una 
de las más frecuentemente utilizadas. En general, esta variable se mide a partir del alto 
y ancho del cuadrante más pequeño en el cuál puede ser incluido un motivo. Esta técnica 
de medición permite dar cuenta del espacio que ocupa un motivo específico en un panel, 
pero tiene la limitación de no informar sobre el desarrollo de los trazos al interior del 
cuadrante medido. Si bien, al integrar esta variable con otras,  como el tratamiento (lineal, 
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plano o puntiforme) podemos tener una idea más acercada del trabajo involucrado en la 
realización del motivo, perdemos el potencial que puede ofrecer un dato cuantitativo en 
el análisis de las imágenes rupestres. 

En este trabajo proponemos una serie de herramientas técnicas que permiten 
calcular, en cm2, la superficie de los trazos que componen a un motivo o a cualquier otra 
unidad de análisis rupestre (agrupamiento, panel, sitio, entre otras posibles). Se 
construye así un dato que, hasta el momento, no ha sido considerado en los estudios 
arqueológicos del arte rupestre. A partir de allí se abren una serie de posibilidades para 
el análisis y las comparaciones cuantitativas, ya que tanto a nivel de las categorías 
tipológicas como de la cantidad total de arte en un panel, sitio, localidad, etc., el N de 
motivos puede ser reemplazado por la superficie de trazos. Consideramos que la 
inclusión de esta variable aporta una nueva herramienta para, en conjunto con otras, 
ponderar la relevancia de cualquier conjunto rupestre. Para ilustrar algunas de las 
potencialidades de esta técnica de medición, exponemos un caso de estudio de la 
provincia de San Luis. 

LAS PRIMERAS PINTURAS DE CUEVA DE LAS MANOS (SANTA CRUZ):  
RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA SERIE OCRE  

 
Papú A.1,2 

1Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) 
2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 

agus.papu@gmail.com 

Cueva de Manos (en adelante ARP I) se encuentra en la cuenca del río Pinturas, 
en el noroeste de la provincia de Santa Cruz. Se trata de un complejo de sitios con arte 
rupestre que fue ocupado de manera recurrente por grupos cazadores recolectores a lo 
largo del Holoceno y que habría funcionado a través de su historia como un lugar de 
convergencia poblacional. Una de las principales características de ARP I es su 
abundante repertorio de representaciones rupestres que supera los dos mil motivos. 
Estas imágenes fueron elaboradas entre los ca. 9400 y 2500 años AP y presentan un 
amplio abanico de estilos, técnicas y tonalidades. 

Este trabajo se enfoca en las primeras representaciones rupestres ejecutadas en 
ARP I: un conjunto de imágenes en tonalidad ocre-amarillo realizadas entre los ca. 9400 
y 9000 años AP. Dichas pinturas se encuentran organizadas en escenas 
monocromáticas que atraviesan varios paneles a lo largo de los 600 metros de farallones 
y reparos que componen esta localidad arqueológica. Pero una parte de los motivos de 
la serie tonal ocre se encuentra sumamente desvaída. El bajo contraste entre la tonalidad 
de la mezcla pigmentaria remanente y la roca soporte dificultan en gran medida la 
identificación en campo de estas primeras representaciones. Por lo tanto, se llevó a cabo 
un nuevo relevamiento y el posterior procesamiento digital de las fotografías con 
DStretch (ImageJ) y Adobe Photoshop. A partir de esta información se logró caracterizar 
en mayor detalle el variado repertorio de motivos presentes en dicha serie tonal. A su 
vez, considerando que estas fueron las primeras imágenes plasmadas sobre un soporte 
completamente vacío, el análisis prestó particular atención al emplazamiento de los 
motivos y la incorporación de la microtopografía el soporte como elemento constitutivo 
del diseño.  
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