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Nueva hipótesis sobre el destino de las placas grabadas

de la Patagonia prehistörica <>>

i-ob HEGTOR GRESLEB1N

En el ai'io 192G, en ocasion de la visila del profesor H ugo  O b e u m a i e r , 

luve la oportunidad de mostrar en una reunidn cienlilica realizada en su 
honor por esta Sociedad Argentina de Cicncias Xaturales, cömo podia 
disponerse el material decorativo que presenta el instrumental Hticode la 
Patagonia prehistörica sobre dos lineas de igual ideografia : la primera 
formada por un motivo en zig-zag comprendido entre lineas paralelas, 
(jue se identifica con el litoral atlanlico, v la segunda formada por un 
motivo escalonado en forma de X, que corre desde la isla Victoria del 
lago Nahuel-Huapi, por el rio L im ay, por el rio Xegro, terminando en 
Viedrna (2).

Tal sintesis decorativa nos dccia, ademas, que « placas, hachas, roda- 
dos y tembetas o discos labiales han sido usados en la misma epoca, son 
instrumentos contemporäneos para Patagonia, porque presentan sobre 
las superficies de sus cuerpos las mismas radicales basicas decorati- 
vas 1) (3 ). Luego, existiö una correlacidn de ideas decorativas entre aque- 
11os motivos grabados sobre las caras de lales instrumentos.

Al referirme al eleinenlo escalonado, que constituye la radical de mi 
segunda linea isoideogräfica, decia : « La importaciön del signo escalo
nado es evidente, y su uniön en San Blas con el anterior senala a esta

(1)  Trabajo luido en la reunion de Comunicaciones celebrada por la Sociedad Ar- 
gentina de Ciencias Naturales el dia 28 de julio de 1928.

(2) G reslebin, Hector, L os motivos decorativos en el instrumental litico de Patagonia 
prehistörica. (Noticia preliminar), Physis, tomo VIII, päginas 3 i 6-323. Buenos Aires, 

noviembre, 1926.

(3) Idem, pägina 321.



PHYSIS (IX, 19281

regidn, por el momento, como ol lirnite meridional de invasion de diclia 
estilizacion cuyos antecedentes bien saberaos que exislcn eil cl norte sobre 
variadas tecnicas e intrumentos » (1).

El | nofesor O utes habia manifeslado, a proposito de eslos trazos que : 
« E11 cuanto a los grabados que F . \ meghino considera, sin fundamenlo 
alguno; como « sistemas de escrituras », no lienen, a mi entender, sino 
1111 valor exclusivamentc ornamental ; asi tambien lo c.ree R exe V erxezu 
por razones m uy atendibles ». \grcgando : « Nolo, en cambio, que eilos 
forman dos grandes gruposbicn definidos : uno de fisononn'a arcaica que 
comprendo elcmentos francamente geometricos, y  otro que sc caracte- 
riza por la intervencion de motivos cuyo origen eskeiomörfico cs induda 
blc. No obstante, la simple comparaciön de algunos de los elementos que 
forman los registros de la pieza represenlada en la figura 10, o del mo 
l ivo que ocupa la totalidad de uno de los campos de otra placa (fig. j i ), 
con los tcjidos modernos araucanos, comprueba la exactitud de la se 
gunda parle de mi afirmaciön » (2).

A pesar de eslo, en el mismo trabajo ol profesor G utes se pregunta cuäl 
pudo ser la aplicaciön de las placas grabadas de la Patagonia, y  teniendo 
en cucnta su extrema rareza y el material poco resistente « considera via- 
ble la opinion que se inclina a considerarlos como amuletos, a los cuales 
los indigenas atribulan valor mägico ».

Igualmente, en la placa grabada, procedcnte del taller de La Pirämide 
que publica el doctor Torres en su trabajo Arqueologia de San Blas, po- 
demos notar disenos caracteristicos sobre unade sus caras, disenos cohe- 
rentes, segun les Mama dicho autor, y  dice que en los bordes se notan 
incisiones cortas \ profundas, \ que, en la mayor parte de los casos «_se 
advierten imilaciones de tejidos, de sus propios ornamentos o de razgos 
<juc tratan de reproducir algun objeto fabricado por el hombre, armas, 
cn general, v las mismas hachas insignias, es decir, de ornamentaciön 
eskeiomdrfica » (3 ).
~~ A pesar, p\ics, de haberse senalado el caracter eskeiomorlico de los 
dibuios, cs decir, que son motivos que interpretan la industria humana, 
110 se habia alcanzado a sospechar. a mi modo de ver, .de 1111a manera 
precisa. que estas placas grabadas pudieran sei' modelos o esquemas de

22h

(1) Idem, pägina 822.

(2) O ltf.s, F e l ix  F.,  Las placas grabadas de Patagonia, en Revisla de la Universidad 
de Buenos Aires, tomo W X H ,  paginas 620, Buenos Vires, 191G.

(3) T orres, L uis M., Arqueologia de la peninsula de San Blas, en Revisla del Museo 

de La Plala, tomo XX VI, pägina 512, 1922.
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tejidos, especialmente cle ponclios. I’ainpoco pude lomar tal orienlaciön 
eil la epoca en que realice el invenlario de los motivos decoralivos de Pa 
tagonia, a pesar de las insinuaciones que conocla y  que acabo de senalar.

No es posible establecer una vinculaciön directa, sincrönica, entre los 
motivos decorativos de estas placas grabadasy losactuales motivos equi 
valentes de ponclios araucanos, pues ni las noticias histöricas ni lascon- 
diciones de los hallazgos permiten hacerlo. Cabe suponer a eslos dibujos 
modernos, como ya sed ijo , supervivencia de los que se encuentran sobre 
el instrumental litico, especialmente el rtiotivo escalonado, a pesar de 
baberse perdido el habito de usar los esquemas a que me referire.

Historiare como he llegado a establecer la nueva bipotesis de que las 
placas grabadas de la Patagonia prehistorica sean esquemas de tejidos, 
especialmente de ponclios. El proceso que he seguido hasta obtener las 
sugerentes coincidencias que paso a senalar, derivö de. mi constante tarea 
de buscar relaciones de orden superior entre los dibujos prehislöricos 
americanos que, en casos como el presente, resullaron ser las existentes 
entre la tecnica empleada v la decoracidn que la traduce.

Estudiando las relaciones existentes entre la decoracidn y la tecnica en 
el tejido peruano prellistdrico, en la conferencia que pronuncie en el 
Museo Nacioual de Bellas Arles el 21 de agosto del corriente ano, auspi- 
ciada por la Junta Ejecutiva de Senorasde la Liga Patridtica Argentina, 
manifeste que los tejidos 1 lamados de döble faz, y los dobles en los 
cuales las liguras determinadas en un lado por un color aparecen al 
otro lado del tejido en otro color, sobre la misma porcion, no son mas 
que la consecuencia del empleo de dos o mas perchas en el telar. Esta 
caracterlstica tecnica, revclada por los ejemplares de lelares existentes en 
el Museo de Historia Natural de Nueva \ork , descrita por C rawford ( i) ,  
origina los dibujos dobles, o las ideografias cruzadas, medianle la com- 
binacion de dos o mas colores entre si. Esta radical, estas ideografias 
cruzadas, senalan, a mi modo de \er, donde se las encuenlre, una 
tecnica de telar anterior o contemporänea, a pesar de que esta modalidad 
se exprese sobre otras tecnicas dil’erentes del tejido.

Son los dibujos geometricos los que mas se prestan para esta modalidad 
ile formar dibujos cruzados, pero tambien hau sido tratadas en la misma 
forma las Liguras humanas y de animales, sobre todo en los tejidos de la 
costa peruana. Las siluetas sufren asi una primer estilizacidn al ser lleva- 
das al tejido, estilizacidn que responde al cruce mecänico de la trama con

( i )  C r a w f o b d , M. D. C . ,  Peruvian Textiles. Anlhropologieal Papers n f Ihr American 
Museum o f  Nalaral History, vol. XII, pari. MI. New York. ii)i5.
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la urdimbre, y desaparecc la curva real isla, que se reemplaza por una 
cnvolvente formada por una sucesibn de pequeiios escalonados. El hecho 
cpie en la ceramica se repilen cslos motivos decoralivos con las carac 
terislicas anoladas dcmuestra la mayor antigüedad de los mismos en el 
tejido, pues en olra forma no es posible suponer la ejecucibn directa de 
cslos motivos escalonados sobre la superficie de los vasos sin el auxilio 
de la cuadricula de la cual no se encuentran trazas.

La eslilizacibn es aqui una consecuencia directa de la tecnica. En los 
ponebos inodernos araucanos se ofrecen una Serie de dibujos de escalona
dos identicos a los de las antiguas placas grabadas. La cuadricula, que 
determina el cruce mecanico de la trarna con la urdimbre, ba lieclio que 
sean tomados con preferencia eslos dibujos geometricos, especialmentc 
cruces, cuadrados, rombos, lincas en zig-zag, meandros, elc.

E11 el desarrollo de la larea a cpie me referia luve ocasion de examinar, 
en un ponclio de Anebn, el clasico motivo decoralivo que corresponde a 
mi segunda linea isoideogrälica de Patagonia, esdecir, cl m olivo escalo 
nado en forma de X  (1). Luego, un motivo en forma de T , que tambien 
aparece sobre olro ponclio de Anebn (2) como instrumenlo que sostie- 
ne en ambas manos una figura humana, se reproduce cruzado en la placa 
publicada por Y erxeau, existente en el Museo de Etnografia del Trocadero 
de Paris (3 ). Eslo me orienlb mas precisamente, pues el dibujo doble, gra 
bado sobre una de las caras de la placa, en el Peru traduce, precisamente, 
la tecnica textil de que hablabamos (lam. I). Ademas, la forma rectangu 
lar de los ponchos scncillosy la forma de confeccionarlos yuxtaponiendo 
dos mitades que se unen por una costura que coincide con el eje menor 
del rectangulo que forma el conjunto, tambien sc presentan en la placa 
grabada de Gaslrie. Supuse, enlonces, que esla placa grabada fuera un 
modelo de ponclio por su forma rectangular, por la presencia de lineas 
que en su parle media indicarian la costura, por las pequenas rayas que 
interrumpen la linea superior junto al borde, que serian las indicaciones 
de los conjunlos de urdimbres a tener en cuenta para formar los dibujos 
y, finalmcnte, por la presencia de un motivo en T , cruzado, que de ha 
bersido ballado en cl Peru, indicaria a las claras el baberse derivado de 
jOtro equivalente en tejido.

E11 olra placa grabada del golfo San Jose, encontrada por el profesor

(1)  W . K eiss und V. S t ü b e l , Das Todtenfeld von Ancon in Peru, toino II, lamina 
09, figura 3. Berlin 1880-1887.

(2) Idem, toino 11, lamina 53, figura 1.

(3; V erxeau , B., L os anciens patagons, plancha XV, figuras 4-5. Monaco, 1903.
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Anverso y reverso de una placa grabada, encontrada por K. Verneau en Castrie (Kio INegro), de i5 centimetros de longitud, existente en las colecciones del Museo 
de Etnografia del Trocadero de Paris. En cl dibujo aparte de la porciön superior del anverso pucde observarse, mas claramente, el dibujo cruzado, en forma de T
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Doello- J crado y descrita por el pr( 
ritado, y cuyos dibujos reproduzco 
bien sospecharse, observando esos 1 
paralelas, con pequenas rayas, qu<

que corresponde a un determinado modelo de poncho u otro tipo de 
tejido (1).

Es en otra placa grabada encontrada pur Muhend en la clesembocadura 
del rio iNegro y descrita por L ehmann Nitsche (■ >.) donde puede obtenerse 
una mayor sospeeba dc.que eslas placas grabadas sean modelos esquemä- 
licos de ponebos. E11 et'eclo, ambas caras rle la placa se ballan divididas

( 1 )  Ü i t e s , F elix F . ,  Las placas. etc. pägin a 620 y  figura 2.

(2) L ehmann-N itsch e , R., Hachas y placas para ceremonias, proceilentes de Patagonia, 
en Revisla del Masco de La Plata, toino \ \ I  (serie II, t. III), plancha VIII, 1909.
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fii zonas, las superioros decoradas con regist ros horizontales y  las infe 
riores ccm registros verticales (läm. II). Luego, si la [)Iaca fuesc 1111 
inodelo de poncho a doblc l'az, segun Io supongo, ambos sentidos de la 
decoraciön sc corresponden eil ambas caras debido a las relaciones quc 
dcbcn existir entrc las mismas, ya clibuje la trama o la urdimbre, Cor 
rnando cada zona unade las mitades dcl ponclio.

V pesar de que la superficie de cslas caras se encuentra algo deterio 
rada notamos en el dibujo publicado tambien por L ehmann Putsche ( i ), 
eil parte copia (iel y eil parte reconstruccion, quc sobre 11 na de sus caras, 
011 el borde superior, evisten una serie de espacios acusados por incisio 
ries, divididos en lies espacios menores cada 11110 de eilos por rayas mäs 
pequenas. Las incisiones mayores son : 17 xisiblcs parael borde superior 
y 1 (» para ol borde inferior de la placa en el original ; pero, observando 
el espacio ocupado en ambos bordes por las pequenas l'racturas cabe supo 
ner, como Io ha supueslo L f.hxiann-N itsche, 18 rayas para el borde 
superior y 17 parael inferior. Kecordando la disposicibn de las urdimbres 
en un telar prehislörico peruano y observando en la placa cpie las rayas 
de los extremos parecen allernarse verlicalmente eil la parte sana de la 
pieza, podemos pensar que las 18 rayas dcl borde superior sean 18 con 
juntos de urdimbres iinpares v las 17 del borde inferior los conjuntos 
de urdimbres pares.

Gontando los rombos relleuos que decoran el primer registro, a pesar 
de que imicamente son x isiblcs 7 y medio por el deterioro, vemos la in 
teneiön de ubicar j), es decir, a cada rombo le locan dos divisioncs ma 
yores o 6 menores. El segundo registro, integrado por una linea en zig 
zag determinada por Iriängulos cruzados por rayas cuyas bases descansan 
en las lineas superior e inferior del mismo, lienc tambien 9 Iriängulos en 
la inferior, y en el original pärcccria tambien poseer 9 la superior. E n cl 
quinto registro, atendiendo a la reconstruccion de L ehm vnx-Nitsche, se 
pueden apreciar cinco motivos en T rayados x otros cuatro equivalentes 
en blanco, es decir 9 figuras cu T , correspondiendo 2 unidades al palo 
de cada T  y seis a las barras de las mismas. La parte inferior de este 
mismo registro eslä formada por solo seis Iriängulos relleuos, segün 
Lbhxiann-Nitsche, y como 6 es submiiltiplo de 18, a cada triängulo le 
tocan 3 rayas grandes, o sea 9 conjuntos de urdimbres ; y, segun la in 
teneiön quc se puede comprobar sobre el original, la mediana del Irian 
gulo corresponde al eje de las barras de las T  en blanco.

Pasando a la caraopuesta, la zona superior ofrece en el primer regis

( 1) Idem, pägina 287, numero 38 V y B.



Anverso y reverso de la placa grabada de arenisca amarillenta, encontrada por 1*. P. Moreno 
en la desembocadura del rio  Negro. Mide 20,3 centnnctros de longitud

II. G r e sl e d in  : Nueva hipötesis sobre el destmo de las placas grabadas L am ina  II
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ti'o solo 9 triiingulos rayados, segün he lenido ocasiün de comprobarlo 
sobre el original, a pesar de cjnc el espacio cpie qneda libre permite ubi 
car un decirno triangulo como lo ha heclio Lehmaxn-Nitsche y al no 
hacerlo el indigena, me confirma aün m aslo  quc vengo sostcniendo. En 
el segundo registro se obtiene tambien el luimero 9 sumando a las einen 
cruces rayadas las cuatro lineas formadas poi rombos, quedando, enlre 
los espacios delimilados por las ö cruces, 4 letras 11 acostadas eil blanco, 
figuras cruzadas, m uy sugerentes de responder a la tecnica de un tejido 
a doble faz. Idama la ateneiön que, debajo de la linea inferior de este se 
gundo registro, aparecen una serie de rayitas, en mimero aproximado de 
34  sobre el original, loqueadem as de hacer pensar en una Variante en la 
forma de llevarla cuenla de las urdimbres (como es el caso de la placadel 
golfo Sau Jose) resultaeste nümero posiblemente m ültiplode 17 o de 18. 
de los conjuntos de urdimbres pares o impares de los bordes tle la otra 
cara. Gareciendo esla cara de rayas en el borde, es lögico quc las hayan 
remplazado por eslas rayas del segundo registro, las que pueden co 
rresponder a las ataduras que se practicau en la percha, si esta fuese la 
cara quc en el telar queda en la parte inferior. El tercer registro esla 
francamente formado por 5 triangulos y  4 rectangulos, esdecir, le tocan 
a cada triangulo y a cada rectangulo G conjuntos de urdimbres, en total 
las 54  divisiones del borde superior de la otra cara. En cuarlo registro, G 
rectangulos rayados completos alternan con seis rectangulos completos 
en blanco. Las rayitas horizontales y oblicuasdel quinlo registro parecen 
indicar el nümero y el sentido de las tramas del mismo por sersu deco 
raeiön una Variante a la de los otros registros.

En la parte inferior del dibujo, sobre ambas caras, a pesar de que se  

cambia el sentido de la decoracion y  de los registros porque en el la (lebe 
de dibujar la trama, es tambien sumamente sugerente la presencia de un 
cierto nümero de rayitas que aqui se distribuyen sobre una linea vertical, 
variando tambien el sentido de los rectangulos formados por la linea 
quebrada. No permite el deterioro de la superficie del original establecer 
para estas mitades inferiores las coincidencias tan precisas que liemos 
observado en las superiores, ni aun hacer la total reconstrucciön de esta 
porcion pero el sentido y caräcter de los dibujos invita a pensar que, en 
esta parte de la placa ha ocurrido lo mismo que en la superior, dibu 
jando la trama.

De acuerdo a la explicacion que se ha dado, la costura en este poncho 
no corresponde, pues todo el rectangulo es una sola pieza v de ahi la ausen 
cia de la doble linea que presentan otras placas. Enresum en, pareceque 
en ambas caras de la placa grabada, encontrada en la desembocadura del
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n'o Negro, puedc verse <‘i dibujo de 1111 poncho a doblc faz, läcil de reha- 
cer, eil el cual se liallau indicados esquematicanicnlc sus colores y las 
cuenlas de urdiinbres de sus dibujos. No cs esto nada inespcrado en raa- 
leria de dibujo, para la capacidad del artifice indigena acostumbrado a 
esqueniatizar hasta los molivos animales y humanos, con m ayor razön los

conjuntos geometricos, quc 
son ccmseciiencia directa del 
cruce .mecänico de la trama 
con las urdiinbres.

La placa grabada de arenis 
ca roja, eucontrada por Mo
r e n o  cn el lago Nahuel-Huapi 
y descrita por L ehmann-Nits- 
c u e  ( i) ,  de cuya foto rcpro 
duzco un dibujo fiel, esta pro- 
vista de un agujero de Sus
pension j  muestra su super- 
licie rectangular dividida en 
dos partes por dos lineas pa 
ralelas ubicadas sobre su eje 
menor, las que, en estecaso, 
corresponden a la costura del 
ponclio (fig. 2). La parte su- 
perior de esta placa estä deco- 
rada con el motivo escalona- 
do en forma d e \ ,  pudiendose 
nolarqueuna Serie de peque- 
nas rayitas ha sido indicada 
en el espacio limitado por las 
lineas paralelas. Tal vez esta 
placa represctita un modelo 

de poncho adoblefaz, trabajado en dos partes, porseparado, habiendose 
indicado con esas rayitas las cuentas de los urdimbres que, precisamente, 

se ubican sobre la costura de la pieza.
Sobre un fragmento de placa, descrito por L ehmann-M iesch e  cn el ci- 

tado trabajo, procedenle del terrilorio del Cliubut (fig. 26 a), puedc no- 
tarse, en una de sus caras, motivos correlativos para los diversos registros.

( i )  L e h m a n n - N i t s c h e , R . ,  Ilaclias y placas para eeremonias procedentes de Palagonia,

■ tlancha VII, »ümero 37.

u3o

F ig . 2. —  Placa grabada de arcnisca roja, encontrada por 

F . P. Moreno, en el lago >’ahuel llu a p f. M ide 16,7 cen- 

tfmetros de longitud.
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Las mismas escotaduras que liemos nrencionado se oncuentran en otra 
placa de Colhue-Huapi publicada por O utes ( i ). Igualmente las rayitas 
(jue, a manera de peine, se distribuyen sobre la placa encontrada en El 
Paso, sobre el rio Cbico, en la gobernaciön de Santa Cruz (fig. 3 ), pu
blicada por Outes, parecen indicar cuentas de tramas y urdimbres (2). 
En el Museo de La Plala se conserva otra placa sin grabados que inen 
ciona L eiimvnn \ itsche (3 ) v que presenla la particularidad de lener ra- 
\as en ambos lados dcl borde, lo cual indican'a, a mi modo de ver, una

11,2 centimetros de longitud.

de las primeras facies del proceso de grabado de las placas, de acuerdo 
con la hipötesis que vengo exponiendo.

La placa de la figura k encontrada por V euneau entre San Gabriel y 
Choele-Choel (Rio Negro), presenta tambien, en la disposicion de sus 
rudimenlarios dibujos, correlaciones con los dibujos de la placa repre- 
lada en la lamina 11. Aun en su cara a puede observarse una lineamedia 
transversal, doble, en el costado izquierdo de la placa (4)-

A m e g h i .n o  refiriendose a una coleccibn de objetos prehistdricos dcl Rio
(1)  O i t k s , F elix F . ,  La edad de la piedra en Patagonia, en Anales del Museo National 

de Buenos Aires, tomo XII, pägina 469, figura 174- Buenos Aires, ioo5.

(3) O utes, F elix F., Idem, pägina 471,  figura 17 7 .

(3) L ehmann-Nitsche , l t . ,  Haclias y placas, etc. , nümero 34, pägina 233.

(4) V e b b e .a u ,  lämina X V , liguras 1 y 2.

Fig. 3 . —  Fragmento de placa grabada, de arcilla metamdrfica, encon- 
trada en El Paso, sobre el r£o Chico (Gobernaciön de Santa Cruz). Mide 
11,2 centnnetros de longitud.



Negro, < 1 ico : « Debo mencionar cualro pequenas placas de pizarra, m in 
delgadas, incomplelas, una deellas con grandes incisiones en uno desus 
bordes, y cubiertas, eu su dos superficies, de una combinacidn de lineas 
\ puntos muy dili'ciles de descifrar n (1).

Es interesante hacer notar cpie, en cl niismo lallerde La Piräm ide, de 
San Blas, descrito por T o r r e s , s c  encontrd una tortera en piedra, junto 
a una hermosa placa grabada que tambien posee escotaduras eu los bor 
<les. T o r r e s  supone, con razdn a mi modo de ver, que los 1 lamados ador 
nos auriculares pueden ser 1111 lipo especial de tortera, pues creo que los 
surcos de sus bordes rcsponderian al mismo objclo que los acanalados

ipieofrecen las bandasde ce 
ramica de los busos peruanos 
prehispanicos.

La Indole de esta comuni 
caciön no me permite entrar 
en mayores detalles y corrc- 
laciones, pero no podla dejar 
de senalar esle hallazgo si 
multäneo de una placa gra 
bada y de una tortera en el 
mismo tallcr. lgualmente, el 
senorTEODORO A ramendI 1 me 
ha comunicado que el sefior 
Ili xT, argentino, hijo de ga 

lenses, que ha poblado en el valle del Clmbul desde 186.'), posela en su 
coleccidn arqueologica hachas de piedra y torteras planas y circulares 
extraldas de un mismo yacim iento- sobre el rlo Chubul.

En resumen, todos los instrumenlos de Palagonia conocidos, comple 
tos o fragmentados, que merecen ser considerados como placas, inclusive 
las placas citadas por \meghino, presenlan una forma reclangular, inci
siones en sus bordes, la llnea doble que he llamado de costura y una serie 
de rayilas dislribm'das en forma de peine, coincidencias todas que las 
hacen sumamenle sospecliosas de ser esquemas de lejidos, especialmente 
de ponchos. Las coincidencias que se presenlan sobre eslos contados 
ejemplares que basta ahora conozco me autorizan a emitir esta liipotesis, 
y estov seguro de que el hallazgo de nuevos ejemplares, sobre todo si 
hieran como el de rlo Negro (läm. II), ha de suministrarnos nuevos eie

(1) \meghino, Ft.orentixo, La anlicjiicdacl del honibre en el Plala, loino f, päginas 
.^96-'197. Buenos Aires, 1880.
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Fig. 4. — Placa grabada, cncontrada por R. Yerncau entre 
San Gabriel j  Gboele-(ihocl (Rio ^iegro). Mide 7,3 eenli- 
metros de longitud.
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mentos doncle las comprobaciones arilmeticas, repitiendose, bau de de- 
mostrar que lal interpretacidn 110 es rebuscada.

Es solarnente por las consecuencias que tendrä esla comprobaciön en 
nuestros estudios arqueolögicos que he preferido colocarm een el terreno 
hipotetico, aun cuaudo para otros hubiera sido esla exposiciön una de- 
mostraciön matemätica. Deseo vivamenle que esta hipotesis sea discu 
lida y que se sumen nuevas sugerencias, uo solo para las placas graba 
das, sino tambien para los demas instrumentos llticos que posecn los 
mismos dibujos y que, segun ya he tcnido ocasiön de demostrarlo por el 
estudio de sus decoraciones, deben ser considerados contemporäneos, ha- 
ciendose ahora sospechosos de ser instrumentos empleados en la tejeduria.

Si esta nueva hipotesis se comprueba, tendriamos que pensar en una 
cultura pre-puelche o pre-araucana que conocia perfectamente la tecnica 
textil, dado que estas modalidades de la decoracion solo son producto 
dcl agregado de perchas al lelar, como lo prueban los ejenq)los peruanos 
prehistöricos.
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