
Resumen

El objetivo de este trabajo es dar cuenta de la variabilidad morfológica y técnica de los motivos 
rupestres relevados en las localidades Markatch Aike, Pali Aike y Cañadón Seco, ubicadas en 
el curso medio del río Chico (campo volcánico Pali Aike, CVPA, Santa Cruz, Argentina), con 
el fin de analizar tendencias espaciales y temporales. La información recuperada amplía la 
diversidad morfológica y técnica de las manifestaciones rupestres previamente observadas 
para el sector. Es particularmente novedosa la identificación de la que podría ser la primera 
escena de caza en el arte rupestre del CVPA en general y del estilo Río Chico en particular 
y la presencia de motivos grabados de partes anatómicas de camélidos (cuellos y cuartos), 
que corresponden a los diseños de guanacos sin cabezas y cuellos largos identificados en el 
interfluvio Gallegos-Chico. La presencia de estos motivos extiende la profundidad temporal 
de las manifestaciones rupestres del río Chico y representa la distribución más austral 
de grabados y de esta clase de diseños en Patagonia. Así, mientras los grabados sugieren 
momentos de ejecución hacia el Holoceno medio, las pinturas habrían sido mayormente 
elaboradas durante el Holoceno tardío.

Abstract

This paper aims to account for the morphological and technical variability of the rock motifs 
surveyed in the Markatch Aike, Pali Aike and Cañadón Seco localities in the middle course 
of the Chico River (Pali Aike volcanic field, CVPA, Santa Cruz, Argentina) to analyze spatial 
and temporal trends. The information collected expands the morphological and technical
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Introducción

Desde los estudios pioneros realizados por Bate 
(1970, 1971) sobre el arte rupestre del extremo 
sur de Patagonia, las manifestaciones rupestres 
del campo volcánico Pali Aike (CVPA) han 
sido reconocidas por la abundancia de motivos 
abstractos geométricos pintados, agrupados 
bajo el sub-estilo o modalidad “Río Chico” (Bate 
1970, 1971; Massone 1982). Dicho sub-estilo 
ha sido frecuentemente asignado al Holoceno 
tardío (ca. últimos 2000 años AP) de acuerdo 
con fechados indirectos de restos de pigmentos 
rojos en capa (Bate 1970; Gómez Otero 1989-90) 
o por su cercanía con sitios datados para esos 
momentos (Prieto et al. 1998). Sin embargo, 
dataciones directas por AMS obtenidas 
recientemente en el Alero Romario Barría 
(cuenca del río Gallegos, Santa Cruz) extienden 
la antigüedad del estilo Río Chico a ca. 3100 AP 
(Manzi et al. 2023). Asimismo, las comparaciones 
estilísticas macrorregionales y los fechados 
realizados sobre los barnices del desierto de los 
guanacos grabados del interfluvio entre los ríos 
Gallegos y Chico, permiten proponer el inicio 
de las manifestaciones rupestres en el CVPA en 
el Holoceno medio (Charlin et al. 2024a; Manzi 
et al. 2019, 2022). 

En los últimos años, las investigaciones 
arqueológicas desarrolladas en el interfluvio 
Gallegos-Chico y en el curso medio del río 
Chico en la provincia de Santa Cruz (Argentina) 
(Figura 1) extendieron la distribución espacial 
que se asumía para los diseños grabados en 
Patagonia (Bate 1970; Fiore 2006; Menghin 

1957), a la vez que aportaron nueva información 
sobre las ocupaciones humanas en el CVPA 
(Borrazzo et al. 2019; Charlin et al. 2023, 2024b; 
Cirigliano y Borrazzo 2021; Funes 2023; L’ 
Heureux et al. 2020, 2022; Manzi et al. 2019, 
2022; Pallo 2015; entre otros). En este marco, 
el hallazgo de nuevas localizaciones con 
representaciones rupestres en el interfluvio, 
la realización de análisis físico-químicos sobre 
muestras de pigmentos y la obtención de 
fechados por AMS sobre pinturas y grabados, 
permitió incrementar los registros regionales, 
problematizar la asumida uniformidad y baja 
riqueza de las representaciones rupestres del 
extremo sur de Patagonia, otorgarle un marco 
cronológico absoluto (Charlin et al. 2024a; 
Manzi et al. 2019, 2022, 2023) y conocer cuál 
fue el principal pigmento utilizado para la 
confección de las pinturas rojas y sus fuentes 
potenciales de aprovisionamiento (Charlin et al. 
2023; Oriolo et al. 2019). 

Los nuevos relevamientos efectuados en el río 
Chico (sector meridional del CVPA) incluyeron 
las visitas a las estancias Markatch Aike y Pali 
Aike, pudiendo ser revisados y ampliados los 
registros previos (Charlin et al. 2024b; Hernández 
Llosas 1992a, 1992b; Hernández Llosas et al. 
1999; Molina 1972). Así, el objetivo de este 
trabajo es presentar los relevamientos llevados 
a cabo en tres localidades del curso medio del 
río Chico: Markatch Aike (Estancia Markatch 
Aike), Pali Aike y Cañadón Seco (Estancia 
Pali Aike). Los mismos incluyeron el registro 
de los motivos rupestres mediante técnicas 
fotográficas digitales y su caracterización

diversity of the rock paintings previously observed in the area. Particularly novel is the 
identification of what could be the first hunting scene in the CVPA rock art in general and 
the Río Chico style in particular, as well as the presence of engraved motifs of camelid 
anatomical parts (necks and quarters), which correspond to the designs of headless guanacos 
and long necks identified in the Gallegos-Chico interfluve. The presence of these motifs 
extends the temporal depth of the Chico River rock art and represents the southernmost 
distribution of engravings and this type of design in Patagonia. Thus, while the engravings 
suggest execution times around the middle Holocene, the paintings would have been mostly 
elaborated during the late Holocene.

Middle Holocene 
Late Holocene
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Figura 1. Relevamientos realizados en las 
localidades Markatch Aike, Pali Aike y Cañadón 
Seco (puntos negros) en el sector argentino del 

curso medio del río Chico y principales sitios del 
curso medio del río Chico, incluyendo el sector 
chileno del valle. Referencias: 1) Laguna Sota 1; 

2) Cueva Fell y Ush Aike/ Oosin Aike; 3) y 4) Río 
Chico 0, 1, 2 y 5; 5) Cañadón Seco 1; 6) Cañadón 

Seco 2; 7) Cañadón Seco 4; 8) Cueva Don Ariel. La 
figura superior corresponde al campo volcánico 
Pali Aike, donde se incluye la localización de los 

sitios con manifestaciones rupestres.

morfológica, técnica y distribucional. Los 
resultados se comparan con los datos 
disponibles en el sector chileno del río Chico 
para examinar las variaciones espaciales y 
temporales de las representaciones rupestres 
producidas por los grupos cazadores-

recolectores que habitaron este espacio durante 
el Holoceno medio y tardío.

Antecedentes arqueológicos en el curso del río 
Chico

El curso medio del río Chico cuenta con 
ocupaciones humanas bien documentadas 
desde el Holoceno medio hasta la época de 
contacto hispano-indígena, de acuerdo con las 
dataciones obtenidas en la cueva Don Ariel (ca. 
6.930-100 AP, Nami 1995) y otros sitios del área 
(L’Heureux et al. 2022; Nami 2009 2019; Nami 
y Frink 1999). Respecto a las representaciones 
rupestres, la primera identificación en el 
curso del río Chico fue realizada en la porción 
chilena del valle por Bird (1988), quien señaló 
la presencia de una cueva pequeña con algunos 
trazos rojos en la entrada, próxima a la cueva 



COMECHINGONIA  29 (X) Funes et al

Fell, cuya ocupación es la más antigua del CVPA 
(ca. 11.000 años AP). Con posterioridad, en el 
marco de la Misión Arqueológica Francesa, se 
indicó someramente la presencia de pinturas 
en el abrigo Oosin Aiken, localizado a una 
centena de metros de la Cueva Fell (Emperaire 
et al. 1963). Más tardíamente, los primeros 
registros sistemáticos a lo largo del río Chico 
fueron efectuados por Bate (1970), quien visita 
nuevamente el sitio Ush Aike (Oosin Aiken 
de Emperaire et al. 1963), identifica pinturas 
rupestres en la Cueva Fell (ver discusión en 
Manzi et al. 2023) y releva por primera vez el 
sitio Río Chico 1, donde realiza un sondeo con 
un fechado de 2070 ± 80 14C AP asociado con 
restos de pigmento rojo en capa (Bate 1970). 
En su segundo informe, otros sitios dados a 
conocer fueron Río Chico 0, 2, 5 y Cañadón Seco 
1 (Bate 1971), este último ubicado sobre el curso 
tributario del río Chico. A partir de estos datos, 
Bate (1970, 1971) define un sub-estilo particular 
para el sur de Patagonia, al que denomina “Río 
Chico”, caracterizado por la abundancia de 
motivos abstracto-geométricos y una menor 
presencia de representaciones figurativas.

Las investigaciones en Chile fueron continuadas 
por Massone en la década del 80’, quien 
relevó los sitios Laguna Sota 1, ubicado a 800 
metros al sur del río Chico, y Cañadón Seco 2 
y 4 sobre el curso homónimo (Massone 1982). 
También, Gallardo (2009) hace referencia a 19 
concentraciones de pinturas a lo largo del río 
Chico en el sector chileno (se asume que incluye 
registros previos), aunque sin precisiones de 
frecuencias, clases de diseños o distancias 
entre ellas. En términos generales, los motivos 
pintados en la provincia de Magallanes 
exhiben una predominancia de trazos lineales1, 
relegando los puntos a un papel secundario. Por 
el contrario, estos adquieren mayor importancia 
hacia el norte, en Última Esperanza, dando 
lugar a la modalidad estilística “Lago Sofía” 
(Massone 1982). En Magallanes también fueron 
identificados antropomorfos en Río Chico 1, 
2 y 5, Ush Aike, Cañadón Seco 1 y Cañadón 

Leona Alero 3 (Bate 1970, 1971) y zoomorfos 
en Río Chico 2 (Bate 1971) y Ush Aike/Oosin 
Aike (Sepúlveda 2011), ambos de diseño 
esquemático. El rojo es el color dominante, 
tanto en la escala local como regional, siendo el 
blanco y el negro poco frecuentes, junto con las 
bicromías (Charlin et al. 2023). En el curso del río 
Chico, motivos blancos han sido detectados en 
los sitios Río Chico 1 y 5 y Ush Aike/Oosin Aike 
(Bate 1970, 1971; Sepúlveda 2011), mientras que 
motivos ejecutados únicamente en color negro 
se registraron en Cañadón Leona Alero 3 (Bate 
1970; Prieto et al. 1998). Finalmente, se relevaron 
bicromías en rojo/negro en Río Chico 1 y 2 y 
Cañadón Leona Alero 3 (Bate 1970, 1971; Prieto 
et al. 1998), rojo/blanco en Ush Aike/Oosin 
Aike (Bate 1970) y rojo/amarillo en Laguna 
Sota 1 (Massone 1982).

En el sector argentino del río Chico, el sitio 
Markatch Aike fue dado a conocer por 
Lehmann-Nitsche (1904), quien publica un 
breve escrito sobre materiales obtenidos en 
la “caverna Markatsh Aiken” provistos por 
un poblador local. No obstante, la existencia 
de pinturas rupestres en la localidad se dio a 
conocer en la década del 70’ por la obra del 
padre Molina (1972), quien identificó el sitio 
Abrigo Pintado de Markatch Aike y asignó parte 
de las representaciones rupestres allí presentes 
a los Estilos de Grecas y Pisadas y al grupo 
de “símbolos complicados” (sensu Menghin 
1957), tal como lo hiciera Bate (1970, 1971) para 
el sector chileno del CVPA. Además, Molina 
(1972) definió dos nuevos estilos a partir de los 
diseños identificados en Markatch Aike, a los 
cuales denominó “Estilo en Hoja de Palmera” 
y “Estilo de Encaje” (Molina 1972). Con 
posterioridad, Hernández Llosas (1992a, 1992b) 
documentó nuevas representaciones rupestres 
en las Estancias Pali Aike y Markatch Aike, 
siendo estos datos publicados parcialmente 
(Hernández Llosas et al. 1999). En la información 
inédita, Hernández Llosas (1992a) identificó 
siete sitios en Markatch Aike, entre los que se 
encuentran los emplazamientos previamente 
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descritos por Molina (1972), lo cual sugiere la 
presencia de un mayor número de motivos 
rupestres en el área. En la Estancia Pali Aike 
se detectaron otros siete sitios con pinturas en 
cuevas y aleros, incluyendo la cueva Don Ariel 
(Nami 1995), entre los que predominan los 
motivos abstractos lineales, principalmente 
“arrastre de dedos”, todos ellos pintados en 
color rojo, a excepción de un sólo tridígito en 
blanco (Hernández Llosas et al. 1999). 

En el último tiempo, al reanudarse las 
investigaciones en el curso medio del río Chico, 
se constató que los trazos son los diseños más 
abundantes en la localidad Markatch Aike y 
los motivos compuestos predominan sobre los 
simples (Charlin et al. 2024b). A esto se suma 
una alta frecuencia de círculos y circunferencias 
entre los motivos abstracto-geométricos y de 
tridígitos y antropomorfos entre los diseños 
figurativos (Charlin et al. 2024b). Tal como 
ocurre a nivel regional, la localidad muestra 
un predominio de los motivos abstractos 
lineales en rojo, cuya cronología fue asignada 
al Holoceno tardío (Bate 1970, 1971), con escasa 
presencia de negro y blanco (Charlin et al. 2023, 
2024b; Hernández Llosas 1992a; Molina 1972). 
En conjunto, estos nuevos hallazgos, enseñan 
una complejidad mayor del arte rupestre que 
lo previamente conocido para este sector del 
CVPA hacia momentos tardíos.

Metodología

La muestra bajo análisis completa la 
información presentada en Charlin y coautoras 
(2024b) en la Estancia Markatch Aike y da 
a conocer nuevos relevamientos efectuados 
en las localidades cercanas de Pali Aike y 
Cañadón Seco, en la Estancia Pali Aike. Los 
relevamientos siguieron una perspectiva 
distribucional (sensu Borrero et al. 1992) 
mediante recorridos dirigidos, diferenciándose 
entre motivos aislados y concentraciones, 
definidas estas últimas como la asociación de 
dos o más motivos en proximidad espacial 

que muestran una discontinuidad variable en 
su distribución sobre el soporte con respecto a 
otros conjuntos (Charlin et al. 2024b). 

La unidad de análisis considerada es el motivo 
(sensu Gradin 1978). De esta manera, se llevó a 
cabo una caracterización morfológica y técnica 
de cada motivo a través de distintas variables, 
siguiendo las propuestas metodológicas 
y conceptuales de Aschero (1988), Gradin 
(1978) y Hernández Llosas (1985). Para cada 
representación, se registró: tipo de motivo 
(figurativo: el referente real es reconocido; 
abstracto: el referente no es reconocido; e 
indeterminado), motivos simples y compuestos 
(donde un motivo simple es aquel compuesto 
por un elemento, y un motivo complejo está 
conformado por dos o más elementos; Gradin 
1978), clase y subclase morfológica, técnica de 
ejecución empleada (pintura, grabado o una 
combinación de ambas), tratamiento técnico 
(lineal, plano, puntiforme o combinado), 
tendencia geométrica (sensu Aschero, 1979) o 
forma del trazo en el caso de los motivos lineales 
(rectilíneo, curvilíneo o combinado), técnica de 
grabado (sensu Álvarez y Fiore 1995), estado 
de conservación de las pinturas conforme a las 
categorías bueno, desvaído y muy desvaído 
(Hernández Llosas 1985), color (mediante 
Munsell Soil Color Chart, 1994), serie tonal 
(Aschero 1997; Gradin 1978) diferenciando 
bermellón (10R, 5/8, 4/4, 4/6, 4/8) y carmín 
(10R, 3/3, 3/4 y 3/6) en el caso de los motivos 
rojos (sensu Maerz y Paul 1930). Cabe aclarar que 
no existe una asociación directa entre las series 
tonales identificadas y el catálogo Munsell Soil 
Color Chart (1994).

Para la identificación morfológica de los 
motivos fueron revisadas las categorías 
utilizadas previamente con el fin de lograr 
una denominación común (Charlin et al. 
2024b; Hernández Llosas 1985, 1992a, 1992b; 
Hernández Llosas et al. 1999; Manzi y Carballo 
Marina 2012) y establecer una clasificación 
estandarizada para el curso medio del río 
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Chico, a partir de clases referidas al estado 
de los motivos que comparten similitudes 
morfológicas y subclases que corresponden a 
los potenciales estados de tales clases (e.g. clase 
círculos, cuyas subclases son círculo y círculo 
radiado). Durante el análisis en el gabinete, se 
emplearon los programas Adobe Photoshop 
e ImageJ -complemento D-Stretch (Harman, 
2005)- con el fin de identificar aquellos motivos 
no visibles macroscópicamente en las fotografías 
originales y durante los trabajos de campo.

Asimismo, con el objetivo de evaluar la 
existencia de patrones en la distribución 
espacial de los motivos rupestres, se registró 
la abundancia relativa, la ubicuidad y la 
redundancia de las subclases de motivos en 
cada una de las tres localidades estudiadas 
siguiendo la propuesta de González Dubox 
et al. (2021) con modificaciones. Así, para la 
abundancia relativa la escala de análisis es el 
curso medio del río Chico y corresponde al 
porcentaje del total de una subclase de motivo 
que posee cada localidad. La ubicuidad es 
medida en la escala de localidad e indica la 
abundancia relativa (%) de emplazamientos 
próximos (concentraciones y motivos aislados) 
en los que aparece representada una subclase 
de motivo particular. Finalmente, para la 
redundancia la escala también es la localidad y 
refiere al número de concentraciones cercanas 
en las que se encuentra representada una 
subclase de manera repetida (González Dubox 
et al. 2021).

Resultados

A continuación, se señalan los resultados 
alcanzados del estudio de las pinturas y 
grabados rupestres relevados en Markatch 
Aike, Pali Aike y Cañadón Seco, que suman un 
total de 223 motivos y 45 subclases, incluyendo 
motivos abstractos (n= 173; 77,6 %), figurativos 
(n= 27; 12,1%) e indeterminados (n= 23; 10,3 %). 

Localidad Markatch Aike

La Estancia Markatch Aike se encuentra en 
la orilla norte del tramo medio del río Chico 
(Figura 1). Detrás de esta ubicación se extiende 
un farallón basáltico que abarca alrededor de 5 
km donde se identificaron 148 motivos pintados 
distribuidos en 17 concentraciones (C) y cinco 
motivos aislados (MA) (Tabla 1). Esto amplía 
la muestra de representaciones rupestres 
conocida para la localidad, basada en una 
nueva clasificación que apunta a estandarizar 
las clases de motivos representados en el CVPA, 
lo que implicó la integración y revisión de las 
categorías anteriormente utilizadas (Charlin 
et al. 2024b; Hernández Llosas 1992a, 1992b; 
Hernández Llosas et al. 1999; Manzi y Carballo 
Marina 2012). 

Todas las representaciones rupestres 
identificadas en la localidad son pinturas, 
siendo mayoría los motivos abstractos (n= 
129; 87,2 %), seguidos por figurativos (n= 13; 9 
%) e indeterminados (n= 6; 4%) (Tabla 1). Del 
conjunto total de motivos pintados, la mayoría 
son simples (n= 88; 59,5 %), aunque los motivos 
compuestos detentan un número considerable 
(n= 60; 46,5 %). El color rojo es el más abundante 
en sus tonos bermellón (n= 81; 54,7%) y carmín 
(n= 64; 43,2 %); también se detectaron tres 
motivos abtractos de color negro (n= 3; 2 %). 

Se identificaron 13 clases de motivos abstractos 
(círculos, circunferencias, cuadrados, 
geométricos complejos, laberintiformes, 
manchas, óvalos, puntos2, rectángulos, trazos 
curvos, trazos rectos, trazos cruzados y trazos 
quebrados), habiéndose detectado un gran 
número de subclases que asciende a 31. Entre 
las subclases de motivos abstractos, los trazos 
paralelos (n= 46; 35,7 %) (Figura 2h) y los trazos 
aislados (n= 23; 17,8 %) son los más abundantes, 
seguidos por los laberintiformes (n= 8; 6,2  
%), mientras que las restantes variantes se 
presentan en frecuencias muy bajas. A pesar 
de su baja representatividad, se destaca la 
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COMECHINGONIA Expresiones visuales en el curso medio del Río Chico (campo volcánico...

variedad existente entre los motivos 
abstractos geométricos, tales como círculos, 
circunferencias, cuadrados, óvalos y 
rectángulos, conformando tanto motivos 
simples como compuestos. Asimismo, se 
registran variaciones en los motivos “hoja 
de palmera” (sensu Molina 1972), aquí 
denominados trazos paralelos cruzados por 
otro longitudinal en su parte media (sensu 
Manzi y Carballo Marina 2012) (Figura 2g). El 
tratamiento técnico más abundante entre los 
abstractos es el lineal (n= 111; 86 %), seguido 
por el plano (n= 11; 8,5 %), el puntiforme (n= 
5; 3,9 %) y el combinado lineal-plano (n= 2; 1,6 
%). Por su parte, entre los motivos lineales, la 
tendencia geométrica predominante es la de 
tipo rectilínea (n= 92; 82,9%), seguida de la 
curvilínea (n= 19; 17,1 %). El color dominante es 
el rojo en tono bermellón (n= 76; 58,9 %) y carmín 
(n= 50; 38,8 %), mientras que solo tres motivos 
fueron ejecutados en color negro (2,3 %) en la 
C2 (Tabla 1). Estos últimos corresponden a dos 
motivos de trazos paralelos y a un rectángulo. 
Por último, el estado de conservación varía 
entre las categorías “bueno” (n= 30; 23,3 %), 
“desvaído” (n= 59; 45,7 %) y “muy desvaído” 
(n= 40; 31 %).

Entre las clases de motivos figurativos se 
encuentran antropomorfos (n= 6; 46,2 %), 
rastros (n= 6; 46,2 %) y zoomorfos (1= 7,7 
%). En la C9 resalta un matuasto (Figura 2d), 
motivo animal con escasa representatividad 
en el sub-estilo Río Chico y que es, hasta el 
momento, el único de este tipo relevado en el 
curso del río Chico. Por su parte, cabe destacar 
que todos los antropomorfos en Markatch Aike 
son esquemáticos (Gradin 1978) y la mitad (n= 
3) se encuentran posicionados de frente con 
los brazos flexionados hacia arriba (C10, C11 
y MA1). Se destaca el antropomorfo de la C11 
enmarcado por tridígitos (Hernández Llosas 
1992a) (Figura 2f). Otras dos figuras humanas 
también están de frente, pero con los brazos 
extendidos en perpendicular al torso (C10 y 
MA3). Por último, sólo se registró un caso de 

un antropomorfo posicionado de frente con los 
brazos flexionados hacia abajo (C5). En cuanto 
al tratamiento técnico, se identificaron motivos 
lineales (n= 12; 92,3 %) y planos (n= 1; 7,7 %). 
Respecto a las series tonales, a diferencia de 
los motivos abstractos, son más abundantes 
los figurativos en tono carmín (n= 10; 76,9 
%) por sobre el bermellón (n= 3; 23,1 %). Las 
pinturas figurativas muestran un deterioro 
importante sin encontrarse prácticamente 
ninguna en buenas condiciones. Los estados de 
conservación oscilan entre “desvaído” (n= 4; 
30,8 %) y “muy desvaído” (n= 9; 69,2 %).

Localidad Pali Aike
 
En un recorrido de 2,5 km por la localidad, 
se registraron 11 concentraciones (C) y dos 
motivos aislados (MA), habiéndose relevado 
un total de 57 motivos, de los cuales 51 fueron 
pintados y seis grabados (Tabla 2a y Tabla 2b). 
Del total de motivos, 36 son simples (63,1 %) 
y 21 compuestos (36,9 %). En cuanto al color 
de las pinturas, el rojo es mayoritario en las 
series tonales carmín (n= 25; 49%) y bermellón 
(n= 25; 49%), además de un motivo en blanco 
(n= 1; 2%). Las representaciones rupestres se 
encuentran distribuidas en distintas cuevas, 
aleros y bloques, lo cual marca una diferencia 
con Markatch Aike, donde todos los motivos 
se distribuyen a lo largo de un farallón. Las 
primeras tres concentraciones (C1, C2, y C3) 
corresponden a la cueva Agustina, mientras 
que la C4 se ubica en una cueva contigua que 
presenta la mayor diversidad de motivos 
abstracto-geométricos relevados en la localidad. 
Otras cuatro concentraciones (C5, C6, C7 y C8) 
fueron registradas en un alero próximo, estando 
la C9 en el exterior de una cueva. Las C10 y 
C11 se encuentran en las paredes interiores 
de distintos reparos, al igual que los motivos 
aislados (MA1 y MA2). 

En Pali Aike predominan los motivos abstractos 
(n= 34, 59,6 %) por sobre los figurativos (n= 10, 
17,6%) e indeterminados (n= 13, 22,8 %) (Tabla 
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Figura 2. Variedad de subclases relevadas 
en la localidad Markatch Aike tratadas con 
el complemento D-Stretch. Referencias: a) 
C2 (rectángulo y trazos paralelos); b) C4 

(escaleriformes y laberintiformes); c) C5 (variedad 
de motivos, entre los cuáles se encuentran 

laberintiformes, geométricos complejos, trazos); 

d) C9 (matuasto y tridígito); e) C14 (variedad 
de motivos, entre los cuáles se encuentran 

circunferencias concéntricas, círculos, trazos 
paralelos); f) C11 (antropomorfo esquemático y 
tridígitos; g) C16 (trazos paralelos cruzados por 

uno longitudinal en su parte media) ; h) C17 (trazos 
paralelos).
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2 a y b). Se detectaron 8 clases de abstractos 
(circunferencias, cuadrados, geométricos 
complejos, óvalos, rectángulos, triángulos, 
trazos rectos y trazos quebrados) y 16 subclases, 
siendo los trazos paralelos los motivos más 
abundantes (n= 12; 35,3 %). Las circunferencias 
(n= 4; 11,8 %) y los geométricos complejos (n= 
3; 5,9 %) tienen una representatividad menor, 
mientras que las restantes subclases están 
presentes en muy baja frecuencia (Tabla 2). 
Entre los motivos abstractos pintados, gran 
parte de las subclases han sido ejecutadas 
mediante tratamiento técnico lineal (n= 32; 97 
%), a excepción de una circunferencia con un 
punto central (3 %) que combina el tratamiento 
lineal y puntiforme. A su vez, la tendencia 
geométrica predominante entre los motivos 
lineales es la de tipo rectilínea (n= 28; 87,5 %), 
seguida de la curvilínea (n= 4; 12,5%). Resalta 
el motivo escaleriforme de la C2, puesto que 
hasta el momento es el único de este tipo 
registrado para el curso medio del río Chico, en 
la porción argentina. En cuanto al color, fueron 
ejecutados en rojo, existiendo paridad entre las 
series tonales carmín (n= 17; 52 %) y bermellón 
(n= 16; 48,5 %). El estado de conservación de 
los motivos abstractos pintados oscila entre 
“muy desvaído” (n= 19; 57,6 %) y “bueno” (n= 
13; 39,4%), habiéndose identificado un único 
motivo “desvaído” (3%) (Tabla 2a). El único 
motivo abstracto grabado en esta localidad 
corresponde a trazos verticales paralelos 
realizados mediante la técnica de inciso en la 
pared exterior de una cueva (C9) (Tabla 2b).

Por su parte, los motivos figurativos han sido 
clasificados en cinco clases (antropomorfos, 
rastros, zoomorfos, escenas y partes anatómicas 
de camélidos), que conforman 6 subclases 
(antropomorfos esquemáticos, tridígitos, 
escena de caza, zoomorfos indeterminados, 
cuartos y cuellos de camélido) (Tabla 2a,b). El 
tratamiento técnico de los motivos figurativos 
pintados es lineal en todos los casos (n= 5; 
100%), mientras que la serie tonal rojo carmín 
es predominante (n=3; 66,7%). En cuanto al 
estado de conservación, todos los motivos 

figurativos pintados (n= 5; 100%) se engloban 
en la categoría “muy desvaído” (Tabla 2a). 
Respecto a los figurativos pintados, en la C5 
se destaca la representación de una escena 
conformada por un antropomorfo de frente 
con los brazos alzados que porta un objeto en 
su mano izquierda similar a un palo o lanza, 
y presenta extremidades inferiores con flecos 
-a manera de tobilleras-, encontrándose junto 
a un zoomorfo que parece corresponder a un 
choique (Rhea pennata) (Figura 3c y 4). Este 
motivo conforma la primera escena registrada 
en el arte rupestre del CVPA en general 
y en el sub-estilo Río Chico en particular, 
pudiendo representar una actividad de caza, 
además del primer registro de un choique en 
el CVPA (Figura 4). Paralelamente, en la C8 
también un zoomorfo (indeterminado) exhibe 
características particulares, dada la presencia de 
posibles tridígitos en sus miembros inferiores y 
trazos arqueados ubicados en el sector derecho 
del motivo que sugieren la representación de 
plumas. A raíz de estas observaciones, se plantea 
que podría corresponder a un ave (Figura 3d). 
Por otro lado, fueron registrados un tridígito 
del tono rojo bermellón (n= 1; 16,7%) en la C10 
y otro rastro compuesto por dos tridígitos de 
color blanco (n= 1; 16,7 %) ubicado en la C3. 
Este es el único motivo en blanco dentro del 
sector argentino del curso medio del río Chico 
(Figura 3a) (Tabla 2a).

En el caso de los motivos figurativos grabados, 
en la C3 que corresponde a una cueva, fue 
reconocido un tridígito ejecutado mediante 
raspado (Tabla 2b). En la C9, sobre un bloque 
se registraron cuellos y cuartos de guanacos 
grabados (n= 4; 80 %) que se corresponden por 
su diseño, técnica y tratamiento, además de 
por su ubicación en bloques, con los camélidos 
de cuellos largos y sin cabezas reconocidos en 
localizaciones del interfluvio Gallegos-Chico, 
denominadas “Lamasaurios I a X” (Figura 
3e) (Manzi et al. 2022) (Tabla 2b). Los motivos 
aquí detectados fueron ejecutados mediante 
la técnica de inciso, resultando ser los más 
australes del CVPA (c.f. Manzi et al. 2022).
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Tabla 2b. Subclases de motivos grabados en 
Estancia Pali Aike por concentración (C) y motivo 

aislado (MA).

 Figura 3. Variedad de motivos rupestres 
relevados en la localidad Pali Aike tratados con 

el complemento D-Stretch. Referencias: a) C3 
(tridígito); b) C4 (variedad de motivos, entre los 
cuáles se encuentran circunferencias, triángulos, 

rectángulos); c) C5 (posible escena de caza);  

d) C8 (zoomorfo indeterminado); e) C9 (partes 
anatómicas de camélidos grabados, calco realizado 
con Adobe Photoshop); f) C10 (tridígito) y g) C10 

(trazos paralelos cruzados por uno longitudinal en 
su parte media).

Pali Aike (grabados)

Tipo Clase Subclases 
de motivo C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 MA1 MA2 Total %

Abstractos Trazos 
rectos

Trazos 
paralelos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 17%

Figurativos

Rastros Tridígito 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17%
Partes 

anatómicas 
de guanaco

Cuarto 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 33%

Cuello 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 33%

Total 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 100%
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 Figura 4. Calco digital de una posible escena de 
caza, donde están involucrados un antropomorfo 

(derecha) y un choique (izquierda). 

Cañadón Seco

En la porción argentina del cañadón Seco, 
tributario del río Chico, se prospectaron 3,8 km 
que cubren sectores bajos de pampas abiertas 
y algunas pocas coladas de basalto de manera 
dispersa (Figura 1). De acuerdo con esto, el 
curso tributario muestra un escaso potencial 
para la elaboración de expresiones visuales 
en sus distintos sectores. Tal es así que se 
registraron pinturas en un único reparo rocoso, 
correspondiente a una pequeña colada baja y de 
fácil acceso sobre la margen este del Cañadón 
Seco. El reparo alcanza aproximadamente cuatro 
metros de largo y tres metros de profundidad. 
Los motivos relevados son simples (n= 14; 78 %), 
aunque hay presencia de motivos compuestos 
(n= 4; 22 %), tales como las falanges (n= 3)

y los trazos paralelos (n= 1). Todas las 
manifestaciones rupestres fueron ejecutadas 
con color rojo, en las series tonales bermellón 
(n= 14; 78 %) y carmín (n= 4; 22 %). 

En total se relevaron 18 motivos pintados, 
distribuidos en tres concentraciones (C) y cuatro 
motivos aislados (MA) sobre las paredes internas 
y el techo del reparo (Tabla 3). Entre las clases de 
motivos, predominan los abstractos (círculos, 
laberintiformes, trazos cruzados, trazos 
rectos y triángulos) por sobre los figurativos 
(rastros) e indeterminados. Se identificaron 
cinco subclases de motivos abstractos (círculos, 
laberintiformes, cruciformes, trazos paralelos y 
triángulos unidos por el vértice), destacándose la 
abundancia de cruciformes (n= 6; 60 %) (Figura 
5b). El tratamiento técnico es mayoritariamente 
del tipo lineal (n= 9; 90 %), a excepción de un 
círculo que presenta tratamiento plano. La 
tendencia geométrica es la de tipo rectilíneo (n= 
9; 90 %), a excepción de un curvilíneo (n= 1; 10
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Tabla 3. Subclases de motivos representados en 
Cañadón Seco por concentración (C) y motivo 

aislado (MA).

%). Predomina la serie tonal bermellón (n= 8; 
80 %) por sobre el tono carmín (n= 2; 20 %). Se 
observa que el estado de conservación de los 
motivos abstractos varía entre “bueno” (n= 5; 50 
%), “desvaído” (n= 2; 20 %) y “muy desvaído” 
(n= 3; 30 %). 

Por su parte, los motivos figurativos se 
presentan en un bajo número (n= 4), habiéndose 
identificado dos subclases: una mano y tres 
motivos de falanges, compuestos estos últimos 
por cuatro elementos en cada caso (Figura 
5a). Estas representaciones fueron realizadas 
mediante la técnica de positivo y en la serie 
tonal rojo bermellón. Respecto al estado de 
conservación de los figurativos, un motivo 
de falange presenta un buen estado mientras 
que el resto puede englobarse en la categoría 
“desvaído”.

Distribución espacial de motivos 

La variedad de manifestaciones rupestres 
suma un total de 36 subclases de abstractos 

y 9 subclases de figurativos entre las tres 
localidades estudiadas (Tabla 4). La mayoría 
de las subclases (n= 28) posee una abundancia 
relativa del 100 % por localidad, lo que indica 
que suelen presentarse sólo en una de las tres 
localidades y que, en consecuencia, existe una 
baja repetición de motivos a lo largo del curso 
medio del río Chico. Las subclases que están 
presentes en dos localidades son 16 y esto 
ocurre principalmente entre Markatch Aike 
y Pali Aike y entre Markatch Aike y Cañadón 
Seco, existiendo sólo una subclase (triángulos 
unidos por el vértice) compartida entre Pali 
Aike y Cañadón Seco. Esto podría deberse 
al mayor tamaño de muestra de Markatch 
Aike, cuya frecuencia de motivos repercute 
en una mayor riqueza de subclases (n= 34), 
algunas de ellas compartidas con Pali Aike (n= 
12) y Cañadón Seco (n= 3). Por su parte, sólo 
los trazos paralelos se presentan en las tres 
localidades, con alta abundancia relativa en 
Markatch Aike (78 %), baja en Pali Aike (20,3 
%) y muy baja en Cañadón Seco (1,7 %). Por lo 
tanto, la subclase trazos paralelos sería la única 
que efectivamente refleja la representación del 
mismo motivo a lo largo del curso medio del río 
Chico, en su porción argentina.

Cañadón Seco

Tipo Clase Subclase 
de motivo C1 C2 C3 MA1 MA2 MA3 MA4 Total %

Color y Serie tonal
Rojo 

carmín
Rojo 

bermellón

A
bs

tr
ac

to
s

Círculos Círculo 0 0 0 1 0 0 0 1 5,6% 0 1

Triángulos
Triángulos 

unidos por el 
vértice

0 0 0 0 1 0 0 1 5,6% 0 1

Laberintiformes Laberintiforme 0 1 0 0 0 0 0 1 5,6% 1 0
Trazos cruzados Cruciforme 0 6 0 0 0 0 0 6 33,3% 0 6

Trazos rectos Trazos paralelos 0 1 0 0 0 0 0 1 5,6% 1 0
Subtotal 0 8 0 1 1 0 0 10 55,6% 2 8

Fi
gu

ra
tiv

os

Rastros
Falanges 1 0 2 0 0 0 0 3 16,7% 0 3

Mano 1 0 0 0 0 0 0 1 5,6% 0 1

Subtotal 2 0 2 0 0 0 0 4 22,2% 0 4

Indeterminados 1 1 0 0 0 1 1 4 22,2% 2 2

Total 3 9 2 1 1 1 1 18 100% 4 14
22,2% 77,8%
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Figura 5. Variedad de motivos rupestres relevados 
en la localidad de Cañadón Seco tratados con el 

complemento D-Stretch. Referencias: a) C1 (mano y 
falanges) y b) C2 (cruciformes).

En el caso de la ubicuidad, relativa al porcentaje 
de concentraciones y motivos aislados del 
total de emplazamientos de una localidad que 
comparten una subclase de motivo, se observa 
que las subclases suelen estar presentes en un 
solo emplazamiento de Markatch Aike (4,5 %; 
n= 1/22), Pali Aike (7,7 %; n= 1/13) y Cañadón 
Seco (14,3 %; n= 1/7). Esta baja repetición de 
motivos entre emplazamientos cercanos indica 
que la ubicuidad general por localidad es 
muy baja. A modo de excepción, sobresale la 
ejecución de los trazos paralelos entre varios 
de los emplazamientos de Markatch Aike (68,2 
%; n= 15/22) y Pali Aike (53,8 %; n= 6/13). En 
menor medida, los trazos (40,1 %; n= 8/22) y los 
antropomorfos esquemáticos (22,7 %; n= 5/22) 
se repiten entre los emplazamientos de Markatch 
Aike y los motivos geométricos complejos entre 
aquellos de Pali Aike (23,1 %; n= 3/13). Aunque 
cada motivo geométrico complejo podría 
entenderse como una variedad en sí misma, dado 
que no presentan una única morfología y, por lo 
tanto, considerar la repetición de esta subclase en 
el espacio podría resultar errónea. Por su parte, 
las falanges son la única subclase que aparece 
más de una vez entre los emplazamientos de 
Cañadón Seco (28,6 %; n= 2/7). 

Al considerar la redundancia de motivos en 
concentraciones de una misma localidad, se 
observa que 14 subclases fueron representadas 
dos o más veces al interior de una misma 
concentración. Se destaca el motivo de 
trazos paralelos, reiteradamente ejecutado 
en concentraciones de Markatch Aike (n= 9) 
y Pali Aike (n= 4). En particular, Markatch 
Aike muestra la frecuencia más alta de 
concentraciones que presentan motivos 
repetidos, lo que nuevamente podría deberse 
al mayor tamaño de muestra de la localidad. 
Entre los motivos abstractos, los trazos se 
repiten al interior de siete concentraciones, 
los laberintiformes en dos y los círculos, 
circunferencias, circunferencias concéntricas, 
trazos paralelos cruzados por uno longitudinal 
en su parte media, manchas y óvalos en una 
concentración. Entre los figurativos, tridígitos 
y antropomorfos esquemáticos se repiten en 
una concentración. En el caso de Pali Aike, 
circunferencias, tridígitos, cuellos y cuartos 
de camélidos han sido ejecutados más de una 
vez en solo una concentración, mientras que 
en Cañadón Seco, cruciformes y falanges se 
repiten también en una única concentración. 
Por lo tanto, la mayoría de las subclases se repite 
en una sola concentración, lo que hace que la 
redundancia general de motivos por localidad 
tienda a ser muy baja. 
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Tipo Subclase 
de motivo

Markatch Aike (n=34) Pali Aike (n=22) Cañadón Seco (n=7)

A
bu

nd
an

ci
a 

U
bi

cu
id

ad

R
ed

un
da

nc
ia
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A
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U
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cu
id

ad

R
ed

un
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ia

A
bs

tr
ac

os

Almena - - - 100% 7,7% - - - -
Arco simple 100% 4,5% - - - - - - -
Arco doble 100% 4,5% - - - - - - -

Círculo 83,3% 4,5% 1 - - - 16,7% 14,3% -
Círculo radiado 100% 4,5% - - - - - - -
Circunferencia 50% 13,6% 1 50% 7,7% 1 - - -

Circunferencias concéntricas 75% 4,5% 1 25% 7,7% - - - -
Circunferencia con punto central 50% 4,5% - 50% 7,7% - - - -

Circunferencias alineadas 100% 4,5% - - - - - - -
Cruciforme 14,3% 4,5% - - - - 85,7% 14,3% 1
Cuadrado 50% 4,5% - 50% 7,7% - - - -

Escaleriforme - - - 100% 7,7% - - - -
Geométrico complejo 25,0% 4,5% - 75,0% 23,1% - - - -

Trazos paralelos cruzados por uno 
longitudinal en su parte media 75% 4,5% 1 25% 7,7% - - - -

Laberintiforme 88,9% 9,1% 2 - - - 11,1% 14,3% -
Mancha 100% 9,1% 1 - - - - - -
Óvalo 100% 9,1% 1 - - - - - -

Óvalo con apéndice - - - 100% 7,7% - - - -
Óvalo relleno 100% 4,5% - - - - - - -

Punto 100% 9,1% - - - - - - -
Puntos agrupados 100% 13,6% - - - - - - -

Rectángulo 75% 13,6% - 25% 7,7% - - - -
Rectángulo con diseño interno 33,3% 4,5% - 66,7% 15,4% - - - -

Rectángulos alineados 100% 4,5% - - - - - - -
Reticulado 100% 4,5% - - - - - - -
Triángulo - - - 100% 7,7% - - - -

Triángulos unidos por el vértice - - - 50% 7,7% - 50% 14,3% -
Trazo 92% 40,1% 7 8% 15,4% - - - -

Trazo en V 100% 4,5% - - - - - - -
Trazo quebrado en U invertida 100% 4,5% - - - - - - -

Trazos radiados 100% 4,5% - - - - - - -
Trazo quebrado con apéndice 100% 4,5% - - - - - - -

Trazos paralelos 78,0% 68,2% 9 20,3% 53,8% 4 1,7% 14,3% -
Trazo en U 100% 18,2% - - - - - - -

Trazo ondulado 100% 4,5% - - - - - - -
Zig-zag 67% 9,1% - 33% 7,7% - - - -

Fi
gu

ra
tiv

os

Antropomorfo esquemático 86% 22,7% 1 14% 7,7% - - - -
Cuello de camélido - - - 100% 7,7% 1 - - -

Cuartos de camélido - - - 100% 7,7% 1 - - -
Escena de caza - - - 100% 7,7% - - - -

Falanges - - - - - - 100% 28,6% 1
Mano - - - - - - 100% 14,3% -

Matuasto 100% 4,5% - - - - - - -
Tridígito 66,7% 13,6% 1 33,3% 15,4% 1 - - -

Zoomorfo indeterminado - - - 100,0% 7,7% - - - -

Tabla 4. Distribución de subclases de motivos rupestres en el curso medio del río Chico, considerando 
la abundancia relativa, la ubicuidad y la redundancia por localidad.
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Discusión

Tendencias espaciales

Las localidades estudiadas en el curso medio del 
río Chico dan cuenta del predominio de motivos 
abstractos lineales y una menor frecuencia de 
representaciones figurativas, lo que acompaña 
la tendencia regional de los conjuntos rupestres 
asociados al sub-estilo Río Chico en el CVPA 
(Charlin y Borrero 2012; Charlin et al. 2023, 
2024b; Manzi y Carballo Marina 2012). Las 
subclases de motivos abstractos con mayor 
número son decididamente los trazos paralelos 
(n= 59), seguidos por los trazos aislados (n= 
25) y en menor medida los laberintiformes (n= 
9), las circunferencias (n= 8), los cruciformes 
(n= 7), los círculos (n= 6) y los geométricos 
complejos (n= 5), entre otros. Los tridígitos 
(n= 9) y antropomorfos esquemáticos (n= 7) 
son mayoría entre los motivos figurativos. Los 
zoomorfos (n= 2), las partes anatómicas de 
guanacos (n= 4) y la mano (n= 1) son menos 
frecuentes.

En cuanto a abundancia de motivos y subclases 
de motivos en el área de estudio, la misma se 
incrementa de oeste a este, desde el Cañadón 
Seco hacia Markatch Aike, pasando por Pali 
Aike. Sin embargo, una prueba de Spearman 
demuestra que no existe una correlación 
positiva y estadísticamente significativa entre 
la cantidad de subclases de motivos y el 
tamaño del conjunto rupestre (rs= 0, p= 0,1573), 
tal como ha sido observado a nivel regional 
(Charlin 2014; Manzi y Carballo Marina 2012). 
Al respecto, Cañadón Seco (7/18, p= 0.39) y Pali 
Aike (22/57, p= 0.39) cuentan con una mayor 
riqueza de subclases en relación con el tamaño 
de la muestra de motivos si se comparan con 
Markatch Aike (34/148, p= 0.23), localidad que 
registra, en proporción, una menor cantidad de 
subclases para una muestra más grande. 

Los trazos paralelos son los únicos motivos 
representados en las tres localidades y poseen 

además una alta ubicuidad y redundancia, 
especialmente en Markatch Aike y Pali Aike. En 
este sentido, el arte rupestre local forma parte 
de una tendencia regional, dado que este diseño 
también es el más abundante en todo el CVPA, 
aunque con variaciones en lo que respecta al 
número de elementos, la orientación del trazo 
(vertical, horizontal y oblicua), el tamaño, el 
color y la técnica de ejecución (Charlin et al. 
2024b). Más allá de esto, la mayor parte de las 
subclases de motivos posee una abundancia 
relativa del 100% por localidad, mientras que 
la ubicuidad y redundancia de subclases entre 
emplazamientos de una misma localidad 
es muy baja. Estos distintos aspectos de los 
conjuntos rupestres refuerzan la idea de una 
gran variabilidad de motivos a lo largo del curso 
medio del río Chico, lo que concuerda con la 
baja estandarización que presentan la mayoría 
de los motivos en el CVPA, especialmente los 
abstractos (Manzi y Carballo Marina 2012). 

De las restantes subclases de motivos, los 
laberintiformes y los trazos paralelos cruzados 
por uno longitudinal en su parte media (hoja 
de palmera sensu Molina 1972) (Figura 2g 
y Figura 3g), la escena de caza (Figura 3c), 
las partes anatómicas de guanacos grabados 
(Figura 3e), las falanges y la mano (Figura 
5a) aportan cierta singularidad o mayor 
particularidad al repertorio rupestre del curso 
medio del río Chico. Por un lado, motivos como 
los laberintiformes registrados en Markatch 
Aike y Cañadón Seco son poco habituales en el 
repertorio rupestre del CVPA. Se ha observado 
esta subclase en Alero Güer Aike 1, Alero 
Romario Barría y Puesto El Cóndor (Manzi y 
Carballo Marina 2012) sobre la cuenca del río 
Gallegos, en Meseta Bella Vista-Estancia La 
Carlota (Manzi et al. 2019) dentro del área del 
interfluvio Gallegos-Chico y en Laguna Sota 
1 (Massone 1982) sobre la cuenca superior del 
río Chico, en Chile. Por su parte, los motivos 
“hojas de palmera” (sensu Molina 1972) hasta el 
momento solo han sido identificados en un sitio 
de la cuenca del río Gallegos (Alero Romario 
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Barría) y en el curso del río Chico, tanto en su 
porción chilena (Ush Aike) como argentina 
(Markatch Aike y Pali Aike). Además, los 
casos del positivo de mano y las falanges 
relevados en Cañadón Seco destacan por ser 
motivos novedosos para el río Chico (Bate 1970, 
1971; Massone 1982) y poco frecuentes para 
otros espacios del CVPA, ya que solo fueron 
relevados en Abrigo de los Pescadores (Molina 
1972), Abrigo Pintado de Güer Aike (Molina 
1972), Alero del Artista (Manzi et al. 2015, sitio 1 
en Charlin 2014), Puesto El Cóndor (Manzi et al. 
2015), Meseta Bella Vista-Estancias Bella Vista y 
La Carlota (incluyendo Potrero de las pinturas 
de Charlin 2014; Manzi et al. 2019) y Rose Aike 
3 (Massone 1982).

La representación de una escena de caza 
individual en la C5 de la localidad Pali Aike, 
donde un antropomorfo de brazos alzados que 
porta un objeto y un choique esquemático están 
presentes, resulta ser un hallazgo significativo 
que amplía el repertorio de expresiones visuales 
de las actividades humanas ejecutadas en el arte 
rupestre de la región. Los guanacos han sido 
los animales mayormente plasmados en las 
escenas de caza de Patagonia, siendo el choique 
escasamente representado (Re 2016). Por otra 
parte, en comparación con otros sitios del CVPA, 
se resalta que en la localidad Markatch Aike hay 
un número elevado de motivos antropomorfos, 
los cuáles pese a ser del tipo esquemáticos 
(sensu Gradin 1978), presentan variabilidad 
en lo que respecta a la posición de los brazos. 
Estos pueden encontrarse flexionados hacia 
arriba, extendidos en perpendicular al torso 
y flexionados hacia abajo. En este marco, tal 
como fuera planteado por Charlin (2014), a 
nivel regional (escala del CVPA) los sitios 
del río Chico (sector argentino y chileno) 
concentran el mayor número de motivos 
antropomorfos pintados. En el sector chileno 
estas representaciones fueron identificadas en 
Cañadón Seco 1, Río Chico 1 y 2 y Ush Aike 
(Bate 1970, 1971).

Asimismo, los motivos grabados en Pali Aike, 
tales como trazos paralelos, tridígitos y partes 
anatómicas (cuellos y cuartos) de camélidos, 
revelan una mayor diversidad en las técnicas 
de ejecución y diseños rupestres de lo 
previamente registrado para el área (Bate 1970, 
1971; Hernández Llosas 1992b; Hernández 
Llosas et al. 1999; Massone 1982; Molina 1972). 
Al mismo tiempo, los cuellos y cuartos de 
camélidos incrementan la muestra de grabados 
de partes anatómicas de guanacos registrada en 
el interfluvio Gallegos-Chico, donde también 
fue identificada la morfología del cuerpo en 
los diseños completos (Manzi et al. 2019, 2022). 
Los grabados de Pali Aike amplían el límite 
meridional en la distribución de grabados en 
Patagonia, tratándose hasta el momento de 
la distribución más austral de esta clase de 
motivos. 

En su mayoría, las manifestaciones rupestres del 
río Chico fueron pintadas en rojo, en tonalidades 
bermellón y carmín, registrando una mínima 
presencia de los colores negro y blanco. Esta 
elección coincide en los distintos conjuntos 
rupestres y con los resultados obtenidos a partir 
de análisis físico-químicos, donde se verificó 
la amplia disponibilidad local de hematita 
en los afloramientos primarios del CVPA y 
su bajo costo de obtención (Oriolo et al. 2019). 
Los tonos carmín y bermellón muestran una 
paridad general a nivel local, particularmente 
en Markatch Aike y Pali Aike, sin evidenciarse 
una relación con la clase o subclase de motivo 
pintado, por lo cual, la importancia relativa 
de la selección tonal y su posible asociación 
con otras variables del arte rupestre debe 
aún ser evaluada en mayor detalle. También 
deberán contemplarse potenciales cambios de 
coloración a lo largo del tiempo, ya sea por el 
accionar de agentes atmosféricos u otras causas. 
Por su parte, los escasos motivos en color negro 
(rectángulo y trazos paralelos en Markatch Aike) 
y blanco (tridígitos en Pali Aike) registrados 
a nivel local, también son poco frecuentes en 
otros espacios del CVPA (Charlin et al. 2023). 
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En las pinturas rupestres del sector argentino 
de la cuenca del río Chico, se aprecia un 
uso prominente del color rojo (Charlin et al. 
2023), en línea con lo observado en los sitios 
chilenos (Sepúlveda 2011). Asimismo, las 
localidades argentinas muestran similitudes en 
las variantes de motivos con el sector chileno 
del valle, dado que aquí también existe una 
predominancia de trazos y trazos paralelos, 
además de una alta frecuencia de círculos y 
circunferencias en todas sus variantes, y de 
diseños figurativos esquemáticos (Bate 1970, 
1971; Massone 1982). No obstante, algunas de 
las subclases de motivos abstractos registradas 
en la porción argentina del río Chico, tales 
como rectángulos, triángulos y escaleriformes, 
entre otros, se encuentran ausentes en el sector 
chileno del valle (Bate 1970, 1971; Gallardo 
2009; Manzi y Carballo Marina 2012; Massone 
1982; Muñoz 2020; Sepúlveda 2011). Sólo los 
motivos peiniformes (trazos verticales paralelos 
cruzados por otro horizontal en su parte 
inferior, sensu Manzi y Carballo Marina 2012) y 
los negativos de mano no están presentes en el 
sector argentino del curso del río Chico. 

En líneas generales, la distribución de una 
alta variedad de subclases de motivos 
identificados en la cuenca media del río 
Chico refuerza la idea de una asociación del 
arte rupestre con espacios de uso logístico 
en el CVPA, pudiendo implicar circuitos de 
traslado humano y aprovisionamiento de 
recursos, antes que formas de uso del espacio 
de carácter residencial (Charlin et al. 2023). La 
mayor ubicuidad y redundancia de motivos 
en Markatch Aike también es concordante con 
un patrón de visitas más frecuentes hacia este 
espacio del valle, particularmente durante el 
Holoceno tardío. 

Tendencias temporales 

La mayor parte de las pinturas rupestres del 
área son asignables al sub-estilo Río Chico, 
tradicionalmente asignado al Holoceno 

tardío (últimos 2000 años AP) tomando en 
consideración bases relativas y fechados 
indirectos (Bate 1970; Gómez Otero 1989-90; 
Prieto et al. 1998). No obstante, recientemente 
se obtuvieron las primeras dataciones directas 
mediante AMS (ca. 3100 - 750 AP, Manzi et al. 
2023) en el Alero Romario Barría (cuenca del río 
Gallegos), que arrojaron una mayor antigüedad 
para este sub-estilo y ampliaron el rango 
temporal de las pinturas rupestres del CVPA.

Por su parte, los grabados de partes anatómicas 
de camélidos hallados en Pali Aike forman 
parte de la misma clase de motivos que aquellos 
identificados en el área del interfluvio Gallegos-
Chico, donde también se registran grabados 
de guanacos de cuerpo entero (Manzi et al. 
2019, 2022). Estos diseños grabados señalan un 
período previo a la producción de las pinturas 
del sub-estilo Río Chico. De acuerdo con 
comparaciones estilísticas macroregionales, 
los guanacos grabados del CVPA muestran 
similitudes morfológicas con los guanacos 
del Grupo de Diseños 1 (Re 2017) registrado 
en la meseta del Strobel y otras áreas de 
Patagonia (Acevedo et al. 2014; Carden 2008; 
Fiore y Ocampo 2009; Paunero et al. 2005; Re 
y Guichón 2013; entre otros), así como de los 
grupos estilísticos B (entre 7300 y 5000 años AP) 
y B1 (entre 5000 y 2700 años AP) definidos en 
el Alto Río Pinturas para los motivos pintados 
(Aschero 1996; Aschero e Isasmendi 2018; 
Gradin et al. 1979).

Las recientes dataciones por AMS de los 
barnices del desierto de los guanacos grabados 
del interfluvio Gallegos-Chico confirmaron 
estas estimaciones (Charlin et al. 2024a). De 
esta manera, la producción de los motivos 
grabados de camélidos puede ubicarse en el 
Holoceno medio, tratándose de las primeras 
manifestaciones rupestres ejecutadas en el 
CVPA (Charlin et al. 2024a; Manzi et al. 2019, 
2022). Si bien a escala regional se dispone de 
escasa evidencia en capa fechada para estos 
momentos, a escala local se cuenta con un 



COMECHINGONIA Expresiones visuales en el curso medio del Río Chico (campo volcánico...

fechado de ca. 6930 AP (Nami 1995) en la cueva 
Don Ariel. Esto estaría indicando diferencias 
temporales en el uso del espacio en relación 
con aquellos sectores en donde solamente se 
registran pinturas.

En consecuencia, la interpretación de los 
distintos momentos de ejecución de las 
expresiones visuales identificadas en el curso 
medio del río Chico debe contextualizarse 
en un amplio rango temporal que se remonta 
a mucho antes de la cronología asignada al 
sub-estilo Río Chico, posiblemente durante el 
período de colonización del espacio regional 
(Borrero 1989-90; Manzi et al. 2022, 2023). Al 
respecto, la evidencia cronológica indica que el 
Holoceno medio fue una etapa significativa en 
la que diversas técnicas de ejecución rupestre 
(Re 2017) y métodos de reducción lítica (Pallo 
2022; Pallo et al. 2023) se convirtieron en 
fenómenos tecnológicos compartidos a escala 
macroregional, involucrando activamente al 
CVPA en las conexiones establecidas entre 
diferentes espacios patagónicos. En relación con 
esto, la producción de arte rupestre en la región 
pudo ser parte de un esquema logístico de uso 
del espacio, en el que estuvieron involucradas 
poblaciones de otros espacios esteparios de la 
Patagonia. 

Por último, se ha observado que el estado 
de conservación de las pinturas tiende a ser 
variable en algunos conjuntos, especialmente 
en Markatch Aike, mientras que en otros su 
deterioro es considerable, tal como ocurre entre 
los motivos figurativos de Pali Aike y Cañadón 
Seco. Estos resultados podrían estar indicando, 
entre otras cosas, una mayor antigüedad o 
bien, una exposición más prolongada a factores 
que actúan deteriorando las pinturas, lo que a 
su vez subraya la necesidad de implementar 
estrategias específicas para documentar y 
preservar las manifestaciones rupestres más 
australes del territorio nacional. 

Consideraciones finales

La información recuperada en el curso medio 
del río Chico da cuenta del predominio 
de los motivos abstractos lineales en rojo, 
particularmente los trazos paralelos, y de 
una menor frecuencia de representaciones 
figurativas, entre las que predominan los 
antropomorfos y tridígitos. También ha 
servido para ampliar la diversidad morfológica 
y técnica de las manifestaciones rupestres 
previamente observadas para el sector, siendo 
particularmente novedosa la presencia de 
ciertas subclases de motivos, tales como las 
hojas de palmera, la mano, las falanges y la 
escena de caza, entre otras, así como el registro 
del color negro en pinturas de Markatch Aike y 
blanco en Pali Aike.

Sumado a lo anterior, en el presente trabajo se 
dieron a conocer motivos grabados de partes 
anatómicas de camélidos (cuellos y cuartos), 
también presentes en el interfluvio Gallegos-
Chico en asociación con diseños de guanacos 
sin cabezas y cuellos largos asignados al 
Holoceno medio. Los nuevos motivos extienden 
la profundidad temporal del arte rupestre del 
río Chico en la localidad Pali Aike y señalan la 
distribución más austral de estos diseños y de 
la técnica de grabado en Patagonia. Finalmente, 
mientras los grabados de Pali Aike sugieren una 
antigüedad de las representaciones rupestres 
que se remonta al Holoceno medio, las pinturas 
identificadas en Markatch Aike y Cañadón seco 
habrían sido mayormente elaboradas durante 
el Holoceno tardío, lo cual señala diferencias 
temporales y de intensidad de uso de los 
distintos espacios en el curso medio del río 
Chico.
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