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RESÚMEN

Para lograr entender los aspectos ideológicos de antiguas culturas,
los arqueólogos necesitan basarse en el análisis de restos culturales.
Tal análisis comprende el estudio iconográfico y estilístico de las
características reflejadas en los artefactos. La presente investigación
destaca la importancia de usar elementos provistos por la etnología
y la etnohistoria de Costa Rica, Panamá y Colombia, para plantear
hipótesis sobre el uso y los significados simbólicos en la Orfebrería
Precolombina. Los resultados muestran una división distintiva en
la utilización de los objetos de oro: marcadores sociales vs. uso
ceremonial.

ABSTRACT

In order to understand the ideological aspects of ancient cultures,
archaeologists need to rely on the analysis ofcultural remains. Such
analysis can encompass the study of iconography and sty/istic
characteristics reflected on artifacts, among others. This research
high/ights the importance of using ethnologic and ethnohistoric
elements from Costa Rica, Panama and Colombia for hypothesizing

symbolic meanings and utilizations of precolumbian gold artifacts.
The results show a distinctive division of gold objects utilization:
social markers vs. ceremonial use.
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En Costa Rica los estudios acerca de los artefactos en metal precolombinos son
reducidos. El trabajo de Carlos Balser y Doris Ztone (1958) es pionero y constituye

hasta el día de hoy una de las reseñas más completas sobre tecnología orfebre. Otras
publicaciones realizadas por Carlos Balser (1964 1968) comentan sobre aspectos

funcionales y estilísticos de la Orfebreria. Carlos Aguilar (1972) y su estudio realizado

con artefactos de metal de la colección arqueológica del Banco Central de Costa Rica,
representa uno de los primeros esfuerzos científicos por clasificar generar tipologías.

Michael Snarskis ha trabajado acerca de los artefactos de metal precolombinos, y

ha esbozado un estudio comparati o de la iconografia en objetos de metal precolombinos

otros medios (Snarskis 1986)' así como un intento de análisis del simbolismo de las

figuras de oro (Snarskis 1985). o obstante estos esfuerzos investigativos la Orfebrería

Precolombina costarricense como tema de investigación ha sido marginado.

La falta de interés hacia este tipo de artefactos se ha debido en parte a la carencia

de conte",-ro y cronología. Ante este panorama se abre la posibilidad de enfocar una

investigación que abarque el aspecto simbólico de los artefactos de metal precolombinos,

como un análisis alternativo en el cual aspectos como tipologías y secuencias culturales

son casi imposibles de realizar.

En consonancia a este tipo de problemas los arqueólogos han empezado a construir

modelos acerca del rol de los artefactos en la transmisión de mensajes. Este interés por el

conocimiento de los artefactos como medios de comunicación ha recurrido a analogías

lingüísticas. Estudios formales de estilos que reflejan sistemas internamente diferenciados

con descripciones detalladas de las estructuras isuales han permitido evidenciar una

similitud estructural entre lenguaje y estilos visuales (Faris, 1972; DeBoer. 1975: Green,

1979' Roe, 1980' Wright, 1981).

Dentro de esta línea, estudios realizados en la colección de artefactos orfebres del

Banco Central de Costa Rica han permitido definir estilos orfebres homogéneos que se

configuran en particulares combinaciones permutaciones de elementos de diseño. Estos

funcionan como sistemas de comunicación que transmiten mensajes con información

esencialmente simbólica (Fernández, 1987). Estos mensajes enviados vía objetos pudieron

haber pasado, por lo menos parcialmente a los siglos XVI-XVII, pudiendo ser compren

didos con modelos etnohistóricos etnográficos.

Establecer los significados simbólicos de la iconografia orfebre es delicado si se

tiene en cuenta que no ha seguridad de que los elementos rescatados de la etnohistoria y
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etnología, como elementos interpretativos, hayan sido los mismos para todo el período de

desarrollo de la metalurgia n Costa Rica.

La limitada información cronológica existente en Costa Riea no permite "ubicar"

estilos orfebres en su debida historicidad. Sin embargo, estudios contextuales que tomen

en cuenta otra xpresiones materiales que "relaten" contenidos semejantes, podrían

aportar elementos que contribuyan al esclarecimiento de la t mporalidad de éstos. A

pesar de la limitación temporal _ contextual d la Orfebrería costarricense. constituyen

estos artefactos un basto potencial de infom1ación a explorar con div rsas líneas de

información sobre variados aspectos culturales.

El presente artículo no presume abarcar todas las líneas de información que podría

aportar la Orfebrería Precolombina como objeto de investigación. se pretende postular

algunos elementos que permitan comprender el posible papel de los artefactos metálicos

en las sociedade Precolombinas. Para llevar a cabo esta propuesta se toma como base el

trabajo realizado en la colección del Museo del Oro Precolombino del Banco Central de

Costa Rica. con una muestra de 961 ejemplares (Femández, 1987). Específicamente se

parte de las tendencias estilísticas definidas en esta investigacion para identificar temas

iconográficos que refieren a determinados contenidos simbólicos.

FORMAS DE UTILIZACIÓ DE LOS ARTEFACTOS DE METAL

La evidencia arqueológica junto con los relatos de los cronistas. apuntan a

considerar la metalurgia como un componente básicamente tardío. ubicable desde

aproximadamente 400 - 500 d.C. hasta la llegada de los españoles (Bray. 1981: Femández,

1987).

El hecho de que la mayoría de las piezas en estudio poseen una procedencia

reportada para el sureste de Costa Rica (Figs. I y 2), junto con la existencia de un

substrato cultural común en el área de Costa Rica, Panamá y Colombia, ya pesar de

diferencias en muchos aspectos de su organización sociopolítica y de su cultura material

(Linares Ranere. 1980: Constenla, 1986. 1991: Cooke y Ranere. 1992), es posible

rescatar cierta información válida como elemento de interpretación. Consecuente con

ésto. se toman en cuenta elementos de la etnografia y etnohistoria de esta región; pudiendo

ser factible la aplicación de analogías entre sistemas de creencia pasados y presentes, a fin

de construir un modelo de interpretación de los contenidos simbólicos.

FERNANDEZ, PATRICIA VINCULOS 21 (1995): 61



en
N

NICARAGUA

~ I I OCEANO
~ PACIFICO
~
m
~

i>
"ll

~
(')
O
5
3:

1 \ Fig. 1 Sureste de Costa Rica

MAR

CARIBE

COLOIl1BIA



lOO

90

80

60

so

30

20

lO

VilU.Cftf\Ir.l1 Paclnco
Non.

Paelftco Sur SIn
procedencfA

reportAdA

Fig. 2 Comportamiento de la muestra con respecto al dato de procedencia.

Los símbolos como instrumentos de expresión, de comunicación, de conocimientos

y control se expresan a través de varios medios (rituales, cerámica. metal, entre otros) y

caracterizan ideas, nociones y actitudes que son social y públicamente significantes y

observables. En este contexto, la fabricación y utilización de artefactos de metal por

grupos prehispánicos podrían reflejar significados simbólicos de diferentes perspectivas

tales como:

1) indicadores de estatus y rango.

2) distintivos de clanes y actividades restringidas.

3) reflejo del manejo ideológico en determinadas economías políticas.

En todo proceso religioso (como fenómeno ideológico) se establece una

clasificación de todas las cosas, reales e ideales. en sagrado y profano (Ourkeim,l952:

35): esta división del mundo en dos dominios se refleja en los sistemas de representación

que tienen lugar dentro de la sociedad. Así. para representar estos aspectos profanos y

sagrados se recurre a un modelo (escogencias) por el cual se ha de interpretar un fenómeno

en un conte:\.1:o, eligiéndose del conjunto de posibilidades por:

a) su capacidad de generar el fenómeno

b) su importancia subjetiva para el observador (Guthrie, 1980: 315).
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En consonancia con lo anterior, la forma de los objetos y su iconografía estaría

íntimamente relacionada con el uso que se le dio. La función de los artefactos orfebres es
comunicar información ideológica' esta comunicación difíere en tipos de información y
estos tipos de información se vinculan a diversas formas de utilización de las piezas.

Se plantea en este trabajo como hipótesis la existencia de una división de USOs:

insignias referentes a distintivos sociales versus artefactos ceremoniales. Se considera

que los artefactos utilizados como insignias tenían un uso restringido a nivel profano O

laico. A este nivel, los artefactos son indicadores de estatus. distintivos de clanes adornos

del cuerpo entre guerreros y sacerdotes. y utensilios.

La utilización de artefactos de metal que a manera de insignias denotan diversas

formas de distinciones sociales, puede ilustrarse con las siguientes reseñas. Fray Pedro
Simón (l9~3: 9) refiriéndose al cacique de Tunja (área Muisca en Colombia), aporta

información valiosa con respecto al uso de artcfactos de metal como exclusivo entre los

hombres:

Entre las demásjoyas que las iba descubriendo su codiciosa intelígencia

fueron una infinidad de sartas de cuentas (..) ensartados a trechos

canutillos de oro fino con ellas. de las cuales usaban los caballeros y

gente principal en sus mayoresfiestas y jornadas de guerra ( ..) nunca

entre ellos las indias lo usaron porque solo era gala de hombres. como

entre nosotros solo es de mujeres.

Una descripción detallada de la utilización de varias formas de artefactos como

componentes de la indumentaria entre los guerreros de la provincia de Costa Rica, nos la

suministra Femández de Oviedo (1950: 141):

Cuando van a las batallas los indios en algunas provincias (..) llevan

caracoles grandes (..) y algunos ornamentos de oro, en especial unas

piezas en las cabezas y otras partes de las personas (..). Demás de

esto, traen zarcillos de oro en las orejas y en las narices. hecho un

agujero de ventana a ventana, colgado sobre el bozo.

Fray Antonio de la Rocha (1964: 94) nos relata que en el oeste de Panamá:

... había caciques que las tenían (patenas) de oro de buena calidad

(..) y otros bárbaros y ordinarios que las traen de oro bajo ...

-
64 ORFEBRERIA PRECOLOMBINA



Asimismo, Jorge Robledo (1938: 49) nos comenta que:

Tiene que ceñirse por el cuerpo los que son señores unos cinchos de

cháquira de oro y de canutos de oro (..) en lugar de estos cinchos

traen los que no son señores una sarta de cuentas gruesas en un hilo e

así mismo traen una cinta de cháquira al cuello y al cabo de ella por

joyel una rana o sapo de oro ...

De acuerdo con los relatos anteriores vemos que referente a la utilización laica de

los ornamentos en metal es posible dilucidar una ariación en la significación de su uso de

acuerdo a las situaciones o conte:-..1:os en que están siendo utilizados. Por ejemplo, tenemos

referencia de uso:

a) como exclusi o entre los hombres.

b) en situaciones de "mayores fiestas". "jornadas de guerras". "batallas",

e) como exclusivo o de preferencia de los "señores".

De esta manera se plantea simbólicamente la división existente en diversas estructuras

sociales de di isiones por sexo. actividades. estatus.

Así. el contexto y la importancia ritual dentro de determinadas formas de

organización sociopolítica. determinaría el significado de distinción social de estos

ornamentos no el uso por sí solo. El valor como distintivo social puede variar de un

grupo social a otro en un mismo período de tiempo y, o a través del tiempo. Por ejemplo,

en Costa Rica. no todos los contextos de artefactos de metal evidencian uniformidad en la

utilización de objetos orfebres como marcadores indiscutibles de diferenciación social

dentro de formas organizativas complejas.

Para el área Arenal. noroeste de Costa Rica, la evidencia arqueológica durante la

Fase El Silencio (500-1200 d.C.) tiende a mostrar sociedades conformadas por tribus

igualitarias con cierta equidad en estatus y poder. Las distinciones sociales estaban dadas

más por el uso de ornamentos de acuerdo a sexo (hombres) que por el uso en si mismo.

La presencia en un enterramiento (G-150. El Silencio) de un colgante de ave en metal no

tiende a mostrarse como un elemento de mayor importancia como diferenciador social,

que el resto de los artefactos del enterramiento (Sheets, 1992: 33).

Contrariameme, para este mismo período de tiempo (ca. 700-1500 d. C.) hallazgos

en el sureste de Costa Rica de sitios como el Huacal de los Reyes (McCurdy, 1911),

Fínca 4 en Palmar Sur (Lothrop. 1963). Jalaca (Stone, 1962). Buenos Aires (Haberland,
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1961) y La Vaca (Stone, 1977) revelan la presencia de cementerios complejos con variedad

de artefactos que denotan o caracterizan sociedades con formas de organización sociopolitica
complejas.

Dentro de este tipo de contexto social es posible que los artefactos de metal tuviel'lUl

un rol muy diferente al evidenciado para el área Arenal. La utilización de artefactos COrno
medios visuales de diferenciación de estatus social asociado a actividades específicas parece
ser el patrón predominante en el sureste de Costa Rica.

De acuerdo con lo anterior, la presencia o ausencia de adornos de metal de USO

laico por sí solos no deberían indicar necesariamente en todos los conte:\.'tos distinciones

sociales marcadas por el uso de ornamentos metálicos. su presencia en sistemas sociales

mu distintos es posible, pero con significados di ersos.

La utilización de artefactos como distintivos sociales se contrapone en términos

de uso a los artefactos ceremoniale~. Hemos dicho que ambos son comunicadores ideológicos

pues representan la isión del mundo que poseia una determinada organización sociopolítica,

pero difieren en el grado de simbolización que se les da: unas son de carácter profano y
otros de carácter sagrado.

El simbolismo de la iconografia de los artefactos de carácter sagrado es el que
precisamente pretendemos comprender.

INTERPRETACIÓ rco OGRÁFICA

Para establecer los posibles significados simbólicos se parte del supuesto de que
algunos elem ntos iconográficos pr entes en la Orfebrería Prccolombina pudieron haber
tenido significados similares a la información qu suministra las crónicas históricas y
grupos etnográficos actuales de Costa Rica. Panamá Colombia.

Se sabe lo riesgoso de aplicar estos modelos de información a elementos

iconográficos disímiles en el tiempo el espacio. o obstante. se asume su aplicacitil

teniendo como base la posibilidad de vínculos temáticos al existir un parentesco cultural.

Dicho parentesco s esconde d trás de conjuntos orfebres contrastantes en donde UIII

fuerte relación tipo simbólico sub ace más allá de los aspectos formales tecnológiCOS.

ORFEBRERIA PRECOLO

El punto de partida en el análisis iconográfico es la búsqueda de asociaciones de
íconos que revelan una estructura propia. las cuales pueden corresponder a !al
contradicciones formuladas en los mitos: así los íconos significan ciertos conceptOS,
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acomodados en estructuras particulares pueden comentar situaciones tales como son

postuladas en el mito o ciclo de mitos.

D ntro de la categoría de artefactos ceremoniales encontramos: alusiones a rituales,

caracterizaciones cosmogónicas y representaciones de los "especialistas" en el manejo de

lo sagrado. Como elementos componentes de rituales y adornos especiales encontramos el

uso de cascabeles y láminas de oro dentro de los muchos que pudieron haber existido.

Tenemos referencia de estos dos tipos de artefactos a través de los relatos suministrados

por Fra Pedro Simón (1953: 45).

.... cerca de este santuario estaba una montañuela de diferentes árboles.

muy gruesos y más delgados. en cuya ramas estaban puestas en hileras

campanas de oro fino no bien talladas. pues eran a laforma de almirez

de boticario ...

También nos dice:

... a las puertas de las casas estaban por la parte de agüera colgadas

planchas de oro fino que por ahí se llaman chagualas ... dando unas

con otras cuando abrían y cerraban las portezuelas (1953: 51)

Es posible que las láminas y el sonido de los cascabeles simbolicen los seres

míticos (protectores y enemigos) que cuidan las puertas cósmicas del este y oeste; a

través de las cuales entra y se expulsa lo malo (Fig. 3). Estos seres míticos que se mueven

en un plano horizontal a lo largo "de la ruta del sol" ponen de manifiesto relaciones de

oposición y correlación que, en un plano social simboliza los conflictos entre parientes y

en un plano ideológico, funcionan como símbolos de mediación entre los mundos natural

y sobrenatural (Bozzoli, 1983: 128).

Entre los artefactos que refieren a rituales rescatables de la etnografia y se

manifiestan en la iconografia tenemos el "rito del rayo" en el oeste de Panamá:

Hacian una ceremonia ( ..) para aplacar al dios rayo, a quien juzgaban

tener enojado. se agujereaban todo elprepucio con una espina de pescado

particular que ellos tenían guardada para ese aficto. y por aquel agujero.

que dejó hecho la espina. se iban ensartando con una cuerda de algodón

gnlesa, como de medio dedo, cuyos cantos amarraban a dos palos que

tenían firmemente en las manos los dos indios. que eran extremos y

principios y fin de la sarta, y estando de esta suerte todos juntos
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empezaban a cantar y hacer grandes meneo y movimiento de cuerpo y

a correr el cordel de una parte a otra, ha ta que desangraban mucho '"

(Ufeldre, Fra Adrián de. 1965: 77).

Los actos d autosacrificio se relacionan con los grupos etnográficos panameños,

en donde los actos de ofrenda tienen suma importancia dentro del sistema de creencias. La
relación con los seres sobrenaturales s establece a tra és d ofr ndas sacrificios a fin de
pedir a cambio favores. peticiones bendiciones (Figs. 4 5).

La idencia arqueológica etnohjstórica para el sureste de asta R.ica (Drolet,

1983, 1988; Corrales. 1989). señalan rasgos d diferenciación social para el período tardío

(700-1500 d.C.); las tradiciones orales apo an la exist ncia de especialistas en lo sagrado

qu a nivel mitológico pos ían características obrenaturales en el plano social eran

consid rados diferentes por su papel especial ( guilar. 196 ~: Bozzoli. 1979).

Fig. 3 olgante antropomorfo (BCCR 455)
12, cm. de alto por 7,] Cn/. de ancho.
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Fig. 4 Colgante antropomorfo (BCCR 1249)
15 cm. del alto por 10,2 cm. de ancho

Fig. 5 Colgante antropomorfo (BCCR 751)
7,7 cm. de alto por 8 cm. de ancho.
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En I plano mítico. una de las manifestacion s del chamán. nos dic Pitti r (1938:

17) refiriéndose a los pueblos talamanqueños. era la capacidad de castigar en forma de
tigre o s rpiente. acabando con el transgr sor. La capacidad mitológica del chamán de
convertirse en animal para castigar pued e idenciarse en la iconografia de la Figura 6.

El papel d los felinos dentro de la mitología Bribri es como mediador del mundo

de arriba con el mundo de abajo (Bozzoli. 1979: 46). así como el chamán es mediador

entre la tierra y el cielo. Las serpientes en la mitología son usadas por el chamán para

castigar y specíficamente se relacionan con el castigo d I inc sto (Bozzoli. 1979: 17).

Las aves son coadyu ant s del chamán en su vuelo chamánico. Todos los el mentos

anteriores (felinos. s rpient . a es) reflejan en forma simbólica las propiedades speciales

de qu era objeto este personaj (Fig. 7).

Otro elementos iconográficos asociados a la figura del chamán lo constituyen

accesorios como caracoles. flautas y tambores qu representan elementos a tra és de los

cuales pueden comunicars con los espíritus (AguiJar. 196~: 53). Pued notarse en la

Figura 8 estos lementos junto con lo que anteriorment habíamos señalado. stableciéndose

así una estructura d íconos que representa la condición del chamán como personaje con

característica sobrenaturales al mediar entre lo hombres y los dio . de ahí su posición

diferenciada dentro del conjunto social.

Fig. 6 Colgante zoomorfo (B CR 1]./5) 5.5 cm. de alto por 15, cm. de ancho.
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La lógica a la cual responden los mitos es dialéctica en dond las oposiciones que

manifiestan son reflejo de las contradicciones que los mitos tratan de resolver (Levi

Strauss, 1968: 190). Una de las oposiciones que se manifiesta dentro de la estructura

mitica de los Bribri es la oposición entre lo alto y lo bajo. siendo en este plano vertical

donde se labora lo más esencial para la ida dentro del mundo social (Bozzoli, 1983:

143).
Un elemento del dualismo mítico que se puede observar iconográficamente es con

respecto a las representaciones de ranas y sapos. En un primer ni el están relacionados

con la muerte. Dentro de la mitología Bribri las ranas y los sapos actúan como ayudantes

de los enterradores. son "requeridos por / sibú / para que cuiden el cadáver" (Bozzoli.

1979). Se les presenta siempre en una posición de «sentadas» y dentro de los ritos

funerarios los asientos juegan un rol importante. Por otro lado. el tamaño pequeño es

indispensable para los enterradores. pues por su pequeño tamaño se identifican con la

tierra y con lo de abajo.

Fig. 7 Co/ganle anlropomorfo rBCCR /250) /2,3 cm. de a/IO por 7.5 cm. de ancho.
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Asimismo. a ni el de mitos las ranas están present s en la creación del océano. el
mayor cuerpo de agua que ha . Por su ciclo de vida naturaL in eman en la época seca y

retoman con las prim ras Hu ias pareciendo que nacen, mueren y renacen. así como las
grandes masas de huevos n el agua durante la época d reproduccion. relacionan a la
fertilidad con el elemento agua. En este sentido son un símbolo de esterilidad n la tierra

y de ahí su asociación con la muerte.

Otros elementos iconográficos asociados con estas figuras son la piralcs en sus

diversas ariantes que mitológicamente juegan un rol en la creación del mar. Asinusmo

elementos como las cabezas de serpientes de lagarto se asocian al elemento agua. lo qUe

reafirma el simbolismo d l agua la fertilidad asociados a las ranas y sapos (Fig. 9).

Las a es dentro de los mitos representan varios papeles. de ahí su asociación a

arias estructuras iconográficas. Son coadyu antes del chamán como elemento mediador:

en otro plano son de asociación negati a; las a es p 'queñas funcionan como identificadores

de clan: las aves acuáticas son transmisores de m nsajes refieren a la fertilidad masculina

(Bozzoli. 1979: 244).

Fig. 8 Colganre antropomorfo (BCCR 6-13) JJ. J cm. de alto por .7 cm. de ancho.
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El colibrí representa a / sibú / en algunas de las comunicaciones establecidas

entre el sukia (curandero) y DwáLko (señor del oeste) como mediador en el alejamiento

de las enfermedades (Bozzoli, 1980: 127) (Fig. 10).

Los artefactos de carácter ceremonial juegan un papel activo como elementos del

discurso socioideológico entre diferentes sectores de la sociedad. Los mensajes enviados

reflejan. para determinadas condiciones socioeconómicas. diferentes aspectos.

1) Manifestación material de rituales que expresan comportamientos simbólicos que

son socialmente estandarizados y rep titivos; los cuales se constituyen en potentes

mecanismos de legitimación. al unir símbolos de la realidad social con las emociones

que la jecución del ritual puede manifestar.

2) Expresiones materiales que manifiestan en forma simbólica la manera como son

concebidos los mediadores entre el pueblo y el cosmos (especialistas de lo sagrado:

chan1anes. enterradores. curanderos).

3) Reflejo material del conocimiento exotérico por parte de los artesanos. Es decir,

expresiones de los componentes más generales y sencillos de la tradición oral, que

es el que conoce y transmite en sus diversas versiones el pueblo.

Fig. 9 Colgante antropomorfo (BCCR 523) J2. J cm. de largo por H, 7 cm. de ancho.
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CO SIDERACIO ES GE ERALE

La función primaria de los artefacto orfebres precolombinos s comunicar

información ideológica. Esta información ideológica r fiere a dos dominios, uno sacro y
otro sagrado. La producción y utilización de artefactos de metal de uso laico ceremonial

tu ieron cabida conjuntam nte dentro d la sociedad. A ni l laico la utilización de objetos

orfebres como medios que denotan distincione sociales es ariable. su significado de uso

s d t rmina de acuerdo a las situaciones o cont xtos en qu tán indo utilizados. es

decir, de acuerdo al ID el de organización ociopolítica en que s de arrollan. En este

sentido la presencia o aus ncia de adornos de metal en contextos arqueológicos, no nos

dice mucho sobre que tan compleja es una soci dad.. pero el conocimiento sobre formas de
utilización i nos pued llevar a plantear ni ele de complejidad social. irru mo. el

conocimiento sobre distinciones de uso puede suministrar bases para comparar ni eles de

desarrollo sociopolítico entre diferentes sociedades o en una misma soci dad a tra és del

tiempo.

Fig. 10 Colgante antropomorfo rBrrR 01) 7, cm. de alto por .6 cm. de ancho.
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A nivel sacro, el intento de esclarecer algunos de los contenidos de la iconografía,

nOS lleva a plantear la idea de que la persistencia a través del tiempo de similitudes formales

en los temas y relaciones entre ternas se debe. no tanto a la existencia de un control social

sobre la producción de este tipo de artefactos. sino por la persistencia de mecanismos

sociales que permiten su existencia, a saber:

a) necesidad de distinciones sociales a diferentes niveles,

b) recurso rituales.

La identificación de los significados de los mensajes a través de estudios iconográ

ficos. puede llevamos a una mejor comprensión de la «lógica» que sustenta el fenómeno

de transmisión. recepción, aceptabilidad y reelaboración del mensaje y su medio por parte

de grupos y regiones estructuralmente semejantes o diferentes pero con sustratos culturales

comunes: lo que de plano nos llevaría a una mejor comprensión de los mecanismos de

intercambio / comercio.

Sin duda alguna son variables los aspectos que pueden ser inferidos y relacionados

a partir de estudios iconográficos; el presente escrito no es más que un intento en este

sentido. Restan muchas aseveraciones por postular a partir del análisis iconográfico, veta

que por cierto aún no ha sido suficientemente explotada por los arqueólogos.
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