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Eje Temático 1.  
Patrimonios, performances culturales, artes y lenguajes.  
 
AVANCES EN ESTUDIOS SOBRE ARTE RUPESTRE EN CASABINDO: EL CASO DE UN MOTIVO 
ANTROPOMORFO EMBLEMÁTICO 
 
Maria Amalia Zaburlín 
INDYA, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy 
Diego Martin Basso 
CREA, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy 
Alina Alvarez Larrain 
INDYA, CONICET 
mazaburlin@fhycs.unju.edu.ar 
 
El objetivo de esta ponencia consiste en presentar los avances en el estudio sobre un motivo 
antropomorfo particular del arte rupestre de la región de Casabindo. 
El área de Casabindo cuenta con antecedentes de investigaciones arqueológicas desde 
principios de1900. Las investigaciones sistemáticas comenzaron en 1980 con los proyectos 
desarrollados la Dra. M.E. Albeck & equipo de arqueología de la UNJu. Las líneas de indagación 
se orientaron sobre patrones de asentamiento y economía prehispánica. En este marco 
también la temática sobre arte rupestre fue abordada en dos tesis, a partir de las cuales se 
planteó una secuencia cronológica microregional y una sistematización de los repertorios de 
zoomorfos, mientras que se encuentra en proceso una sistematización similar para los motivos 
antropomorfos.  
 
Problema 
En el estado de avance de las áreas prospectadas donde se registra arte rupestre, se identificó 
un motivo antropomorfo con la cara pintada de blanco, que se encuentra repetido en seis 
paneles ubicados en parajes distantes. Teniendo en cuenta la variabilidad de representaciones 
antropomorfas se observa que el motivo particular que presentamos no se ajusta 
completamente a los patrones de diseños presentes en el ámbito de la región de Casabindo, 
que principalmente consisten en escutiformes y otras variantes con menor presencia. Las 
características singulares de este personaje indicarían que se trata de una representación 
antropomorfa con alto contenido simbólico. 
 
Metodología 
Nos apoyamos principalmente en los desarrollos metodológicos de semiótica a partir de lo cual 
se irán integrando otras líneas de investigación (Magariños de Morentín 2001). Las 
representaciones rupestres que aquí abordamos son predominantemente iconos y también 
pueden ser examinados como índices al considerar su materialidad y contextos.  
En primera instancia, para el estudio de sus aspectos indiciales buscamos reflexionar sobre su 
conformación como geosigno, se trabajó sobre el análisis de la distribución espacial en una 
escala microregional, considerando la integración en diversos paisajes, asociaciones con 
espacios productivos, áreas de circulación, cercanía a poblados, etc. (Alvarez Larrain 2012). 
En segunda instancia, se siguió la metodología de semiótica icónica para analizar los elementos 
que conforman estas imágenes, aplicando operaciones de identificación, reconocimiento de 
atractores y marcas.  
En tercera instancia, para trabajar sobre la interpretación de las marcas identificadas, se 
recurrió a la búsqueda bibliográfica sobre elementos visuales que se pueden rastrear en otros 
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soportes, así también las distintas materialidades que pueden estar incluidas en la 
representación. En este punto se tomaron en consideración las discusiones sobre 
representaciones de etnicidades y sistemas de representación de autoridad en el mundo 
andino. 
 
Resultados 
El motivo antropomorfo con cara blanca se diferencia principalmente en los aspectos formales 
(más precisamente en su contorno), en las dimensiones, y también en las proporciones de las 
partes de cuerpo, lo cual subraya la diferencia frente a las demás representaciones de 
antropomorfos. 
La repetición de este personaje en distintas quebradas también marca una intencionalidad de 
demarcación de un espacio territorial. 
Los seis casos donde se registra este antropomorfo comparten características comunes que 
ponen en relevancia la representación de la vestimenta formada por un tocado o gorro y una 
manta o unku. Un tema ampliamente estudiado es la variabilidad e importancia de la 
vestimenta en los andes prehispánicos, en este marco los tocados y gorros destacan como 
elementos que expresaban identidades étnicas y otros tipos de distinciones sociales (jerarquía, 
poder, status, género, etc.) (Horta Tricallotis 2004, 2011, Berenguer 2004). 
Paralelamente algunos elementos visuales de la vestimenta permiten considerarlo como parte 
de la tradición de pintura local, tanto en aspectos cromáticos como en la utilización de motivos 
compositivos comunes con la tradición de alfarería Casabindo negro sobre rojo y tricolor.  
La sumatoria de elementos analizados-tocado/vestimenta/manchas en el rostro/ 
antropomorfos menores que lo acompañan- permite plantear este antropomorfo como un 
motivo emblemático y vinculados con representaciones de jerarquías locales. 
 
Discusión 
Se presentan elementos visuales a discutir, cada motivo identificado muestra variaciones 
compositivas que también se ponen a consideración en este análisis, existen dos casos donde 
la vestimenta presenta modificaciones en los detalles que pueden vincularse con un borde 
semiótico, un cambio en el sentido de esta representación. Estas variaciones pueden ser 
utilizadas a su vez como indicadores cronológicos, lo cual está presentando ciertas 
complejidades. 
Una pregunta que es necesario poner en discusión es si este personaje de cara blanca estaría 
vinculado con sistemas de representación de jerarquías políticas o si acaso se relaciona con 
sistemas simbólicos que evocan ancestros o alguna divinidad perteneciente al repertorio 
mítico local.  
Como punto de partida para iniciar la discusión se considera la investigación de Sica y Sanchez 
(1994) donde registran la repetición del nombre Viltipoco, observando que esta palabra 
presenta una connotación simbólica o sagrada de raíz kunza (águila o halcón) y se utilizaba 
para denominar a personas con distinciones de fundador de linaje, líder multiétnico, jefe 
guerrero o curaca prestigioso.  
Las autoras plantean que este modo de designar a los líderes es una de las formas de 
representación del poder que articula elementos simbólico- religiosos y de prestigio, 
consideran además que habría estado vigente en el área centro sur andina y que podría tener 
una larga duración cronológica. 
 
Palabras Clave: Casabindo, arqueología, arte rupestre, antropomorfo, semiótica.  
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