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INTRODUCCIÓN

La localidad arqueológica La María, emplazada en la meseta central de Santa Cruz, cuenta 
con profusas pinturas rupestres en reparos rocosos. No obstante, aún no se habían registrado 
motivos grabados, aunque son frecuentes en la región (figura 1a).

En este trabajo comunicamos los primeros hallazgos de grabados registrados durante la pros-
pección 2022 del sector Laguna Grande de La María (LGLM), en el norte de la localidad (figura 
1b). Durante el relevamiento caracterizamos preliminarmente los motivos (se describieron, fotogra-
fiaron y geoposicionaron) y registramos los materiales superficiales circundantes. Las fotografías 
fueron tratadas digitalmente con DStretch (plugin de ImageJ) y Adobe Photoshop para mejorar la 
visibilidad de los motivos. Aquí presentamos los motivos identificados (según González Dubox et 
al., 2021), las técnicas empleadas en su producción, las características litológicas de los soportes 
y la ergología asociada (según Cueto et al., 2014), contemplando las características del paisaje.

Figura 1. a. Localización de La María y otras localidades con grabados en la meseta central; b. norte de 
La María incluyendo sector LGLM. LMQ: La María Quebrada; LMB: La María Bajo: CC: Cuevas del 

Camino; LV: La Ventana; c. vista panorámica hacia el oeste. Se distingue LB y LA
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ANTECEDENTES

En la meseta central se identificaron motivos grabados en varias localidades (Durán, 1983-85; 
Gradin, 2003; Carden, 2008; Blanco, 2015; Acevedo, 2017; entre otros, figura 1a), comúnmente 
asociados al Holoceno tardío. Estos se plasmaron en paredones, bloques aislados y aleros rocosos, 
de diversas litologías, ubicados en espacios con buena visibilidad del entorno. Generalmente, 
predominan los motivos no figurativos como líneas o circulares. Los motivos figurativos suelen 
tener baja frecuencia, prevaleciendo tridígitos y otras pisadas (guanaco, felino), aunque también se 
registraron matuastos y antropomorfos. Hasta ahora se identificaron solo dos guanacos grabados, 
uno en La Flecha y otro en El Verano (Durán, 1983-85; Gradin, 2003). Las técnicas de elaboración 
predominantes son la percusión y la incisión, también hay abrasión/raspado y horadación. En 
ocasiones se combinaron estas técnicas y/o se conjugaron con pintura.

En tanto, algunas mesetas basálticas al oeste del área de estudio presentan motivos graba-
dos, técnicas y soportes similares a los de la meseta central, aunque allí estos motivos son más 
abundantes y diversos, y fueron elaborados desde el Holoceno medio (Re y Guichón, 2013; Re 
et al., 2013; Re, 2017; Guichón, 2018). El tipo de motivo más abundante en esta región es el 
guanaco y fue ejecutado mediante raspado e incisión. Además, se identificaron guanacos grabados 
en la margen norte del río Santa Cruz y en el interfluvio Gallegos-Chico (Fiore y Ocampo, 2009; 
Manzi et al., 2022).

En La María hasta el momento registramos más de 80 reparos con pinturas, ubicados en 
distintos sectores de la localidad con afloramientos ignimbríticos de la Formación Chön Aike, con 
una variabilidad altitudinal entre 170 a 300 m s.n.m. aproximadamente. Los motivos son figurativos 
(destacando manos y guanacos; figura 2) y no figurativos (prevaleciendo líneas, circunferencias y 
puntos). Fueron realizados con diversos colores, predominando el rojo por sobre el blanco, el negro 
y otros colores. Se emplearon materias primas mayormente de origen mineral (óxidos de hierro y 
manganeso, yeso), algunas ampliamente disponibles en la localidad. Las técnicas predominantes 
incluyen estarcido, digital y uso de intermediarios (pinceles e hisopos). Las pinturas habrían sido 
realizadas desde fines del Pleistoceno hasta el Holoceno tardío (Paunero et al., 2005; Frank et al., 
2020; González Dubox et al., 2021; Landino et al., 2021). 

Figura 2. Guanacos pintados de La María: a. y b. cañadón LMQ; c. y d. cañadón LMB
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Los dos sectores que reúnen la mayor cantidad de sitios con pinturas son La María Quebrada 
(LMQ) y Laguna Grande de La María (figura 1b). El repertorio rupestre del cañadón de LMQ fue 
estudiado de manera sistemática; registramos 29 sitios con 1.590 motivos, donde predominan los 
no figurativos (62,20%) sobre los figurativos (34,28%) (González Dubox et al., 2021). Existen 
diferencias en la distribución de los tipos de motivos entre los segmentos del cañadón de LMQ: 
mientras que la mayor parte se concentran en el segmento bajo, el segmento alto presenta mayor 
frecuencia de algunos tipos figurativos, tales como guanacos y escenas –que también incluyen 
guanacos–. Este patrón podría vincularse con las prácticas cinegéticas desarrolladas en el lindante 
manto de basalto La Angelita, evidenciada por los parapetos y los conjuntos líticos asociados, 
entre los cuales destacan las puntas de proyectil que, a su vez, se reconocen en otros lugares del 
manto (González Dubox et al., 2021).

En tanto, LGLM presenta reparos con pinturas en los cañadones La María Bajo (LMB), 
Cuevas del Camino (CC) y La Ventana (LV). Estos se ubican al oeste y al sur de una laguna 
temporaria, enmarcada al este por el manto de basalto. Además, LGLM dispone de agua dulce, 
materias primas líticas y pigmentos. Las ocupaciones humanas habrían sido redundantes y de alta 
intensidad (Paunero et al., 2005; Skarbun y Paunero, 2023), presentando sitios de tipo campamento 
tales como Cañadón Negro (Cueto et al., 2024).

RESULTADOS

Los grabados rupestres fueron encontrados en el noreste de LGLM (figura 1b). Este espacio 
presenta un área de cerros bajos y pendientes suaves. Allí definimos dos lugares según su altura. 
El cerro más elevado (263 m s.n.m.) y de pendientes más fuertes constituye un lugar alto (LA, 
figura 1c). Se erige paralelo al manto basáltico y está separado de este por un cauce angosto. Está 
coronado por un relicto de basalto en posición primaria e incluye bloques desprendidos de este. 
Además, otro cauce corre desde el basalto hasta la laguna pasando por el borde del campamento 
Cañadón Negro. Próximo a la intersección de ambos cauces hay grandes bloques producto de 
derrumbes; este lugar es más bajo (LB; 237 m s.n.m., figura 1c). En ambos lugares el basalto es de 
color marrón rojizo, exhibe superficies abradidas, grietas y fisuras producidas por meteorización. 

Durante las prospecciones identificamos tres bloques con grabados y otros ocho con alte-
raciones de su superficie que constituyen posibles grabados. En LB se encuentran los bloques 
1 y 2 y en LA se localiza el bloque 3. Cada lugar presenta además cuatro bloques con posibles 
grabados. Desde LB hay buena visibilidad del entorno: incluye la laguna, fuentes de materias 
primas próximos a ella, Cañadón Negro y sectores del paredón basáltico (figura 1c). Desde LA 
la visibilidad es aún mayor, se observan estos espacios añadiendo LMB y terrenos cercanos a La 
Ventana.

El bloque 1 presenta un motivo compuesto por dos guanacos (figura 3a, tabla 1), plasmado 
sobre una cara vertical orientada al sur. Contiene un animal adulto con la cabeza girada mirando 
hacia atrás. Destacan sus patas traseras por estar ensanchadas cerca del pecho, su oreja peque-
ña y redondeada, y la cola orientada hacia abajo. Esta figura apoya sobre una línea horizontal 
posiblemente grabada, que delimita el motivo. El otro guanaco es más pequeño, correspondería 
a un juvenil, superpuesto en parte al adulto posiblemente hembra. Se reconoce parte del lomo, 
los cuartos traseros y el cuello. Ambos están en posición horizontal respecto al suelo. El motivo 
fue confeccionado por surcos incisos de 4 mm de ancho, que delinean parte de los cuerpos (y 
posiblemente la línea subyacente). Además, se aprovecharon sectores deprimidos de la roca para 
destacar los miembros traseros del adulto y se abradieron partes de la superficie. El bloque 2 
presenta una línea recta horizontal grabada mediante incisión en la cara orientada al este (tabla 
1). El ancho del surco es de 1,4 cm (figura 3b). 
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La cara del bloque 3 orientada al este presenta un guanaco grabado (tabla 1). Se distinguen 
sus miembros posteriores, con los cuartos destacados y el lomo. No se aprecian con claridad 
sus extremidades anteriores, cuello y cabeza, probablemente por la meteorización que afectó 
la superficie. Está levemente inclinado con respecto al suelo, siguiendo una fractura de la roca. 
Su silueta se delimitó con un surco realizado por incisión, generando que el cuerpo se vea sobre 
relieve (figura 3c, tabla 1).

Figura 3. Bloques y motivos grabados: a. Bloque 1; b. Bloque 2 con vistas a LA y al manto basáltico; 
c. Bloque 3
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Tabla 1. Bloques con grabados, características del soporte y los motivos

LB LA

Bloque 1 2 3

Superficie con 
grabados

Tamaño –alto x ancho– (m) 2,5 x 1,8 0,89 x 0,83 4,4 x 4 

Inclinación Vertical

Motivo

Tipo y cantidad
Compuesto: 

Guanaco (2) + 
línea? (1)

Simple: Línea (1)
Simple: Guanaco 

(1)

Tamaño (cm) 31 x 21 10 42 x 26

Orientación  Sur Este

En ambos lugares se relevaron otros ocho bloques que presentan alteraciones de la roca que 
podrían vincularse con posibles grabados, aunque no se descarta la acción de otros agentes como los 
líquenes. Estos bloques muestran surcos y superficies que podrían estar alteradas intencionalmente 
(figura 4a); remiten a guanacos, líneas perpendiculares, antropomorfo y líneas paralelas. Además, 
la superficie de algunos bloques registra grandes negativos de talla que sugieren su preparación 
para elaborar grabados (figura 4b).

Figura 4. a. Posibles grabados; b. bloque con negativo de talla
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Tabla 2. Ergología circundante a los grabados rupestres

Materia 
prima

Tamaño Soporte
Módulo 

Filos
Espesor longitud

Raedera
Toba 

silicificada 
crema

Excepcional
Lasca 

nodular

Grueso Corto

Uno: activo unifacial, talla; 
otro: talla alterna

Útil Basalto gris Mediano Nódulo

Huellas de desgaste: surcos, 
hoyuelos, esquirlamientos, 

retracción del borde, 
cambio de color

Raspador Sílex marrón Chico Lasca Medio Medio

Unifaciales, uno 
activo distal, retoque-
microrretoque; y dos 

laterales con microrretoque
Punta entre 

muescas
Sílex rojo Mediano Lámina Grueso Largo

Distal unifacial, talla y 
microrretoque

Figura 5. a. Útil en basalto; b. raspador y lámina retocada; c. cantera de toba silicificada; d. raedera

Solo en LB se identificó, próximo a los grabados, una baja densidad de otros restos ar-
queológicos. Entre ellos, un útil de basalto con huellas de desgaste (figura 5a), un raspador y una 
punta entre muescas, ambos de sílex (figura 5b, tabla 2). Además, destaca una pequeña cantera 
de toba silicificada color crema, de calidad regular para la talla, con núcleos, lascas y artefactos 
formatizados, incluyendo una raedera de tamaño excepcional (figura 5c y d, tabla 2). 
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REFLEXIONES FINALES

El sector LGLM fue habitado intensa y recurrentemente dada la evidencia arqueológica reu-
nida en ese espacio. Allí, los grabados sugerirían la construcción de un paisaje rupestre particular, 
distinto al de otros sectores de La María: estos grabados se distinguen de las pinturas respecto 
del tipo de sitio donde se encuentran (al aire libre vs. reparado), del tipo de roca soporte elegida 
(basalto vs. ignimbrita), de la altitud del terreno (elevado vs. variabilidad altitudinal) y de las 
técnicas de elaboración. No obstante, los guanacos grabados evidencian similitudes con algunos 
rasgos de aquellos pintados. Por ejemplo, en la búsqueda por destacar ciertas partes del cuerpo 
(cuartos) o gestos (mirar hacia atrás), así como en el uso del delineado para definir la imagen. 
También, otro motivo como la línea, y los posibles motivos grabados –e.g. líneas perpendiculares 
y antropomorfo– encuentran su correlato entre las pinturas. 

En términos de ubicación, los grabados reforzarían la inferencia previa sobre el uso del 
manto basáltico en la localidad para la observación y caza de guanacos. Esta se fundamenta por 
los registros de parapetos y conjuntos líticos asociados, junto con los motivos pintados de otros 
sectores de la localidad. Los guanacos grabados de La María constituyen el registro más oriental 
de este tipo de motivo en forma de grabado en la meseta central y su cantidad es superior al total 
conocido hasta el momento en la región. Así, este hallazgo posibilita establecer vínculos con algunas 
de las mesetas del oeste, donde estos motivos grabados son mucho más frecuentes; habiéndose 
observado un vínculo entre su localización y los lugares donde se practicó la cacería (Re, 2017; 
entre otros). Consideramos necesario efectuar más relevamientos sistemáticos de este espacio y 
de otros cerros lindantes al basalto en la localidad para evaluar la presencia de manifestaciones 
rupestres y delimitar el área en que se distribuyen. Asimismo, debemos fortalecer el registro 
en campo y el procesamiento de imágenes en laboratorio en pos de corroborar o desestimar las 
interpretaciones iniciales correspondientes a los posibles grabados presentados aquí. Además, 
dadas sus características, es posible que algunos de los artefactos y útiles recuperados en torno 
a los grabados se hayan empleado en su elaboración. En este sentido, serán sometidos a examen 
funcional.
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