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Contra viento y marea. Arqueología de Patagonia

INTRODUCCIÓN

Marifilo-1correspondea un aleroempla-
zadoen la costa nortedel lagoCalafquén, lo-
calidaddePucura (XRegión-Chile).Presenta
reiteradasocupacioneshumanasalolargode
unasecuenciaquevadesdeelHolocenoTem-
prano (ca.10.200A.P)hastamomentosalfare-
ros tardíos (ca. 1.400 d.C.).

Los resultadosde las investigacionesper-
miten,agrandesrasgos,plantearunasecuen-
ciacultural, evidenciadaporunaseriedeocu-
paciones humanas, intercaladas por eventos
volcánicosde alcancelocale inclusoregional.

Este trabajo tiene por objetivo presentar
la investigación realizada en elsitio, la meto-
dologíaimplementaday los resultadosalcan-
zadoshasta ahora, en especial, aquellos rela-
cionados con las ocupaciones precerámicas.
Particularmente,nos interesa enfatizar estos
hallazgosenelmarcodelpoblamientodelsec-
tor septentrional de Patagonia, para lo cual
planteamosalgunas reflexionesentorno ala
dinámicadelpoblamientoylamovilidaddelas
sociedades cazadoras recolectoras.

ALEROMARIFILO-1.OCUPACIÓNHOLOCENOTEMPRANA
ENLACOSTADELLAGOCALAFQUÉN(XREGIÓN-CHILE)1

C. Rodrigo Mera M. *

Christian García P. *

ANTECEDENTES

Elsitio “AleroMarifilo-1”(39º30’ 30’’- 72º
03’ 26’’), se ubica en la costa norte del lago
Calafquén2,comunadePanguipulli,Provincia
deValdivia,XRegióndeLosLagos,surdeChile.

El alero se encuentra inserto en la región
de los “bosques templados” (Armesto et al.
1996),con laparticularidad dela presenciade
un sistema lacustre y volcánico. El Lago
Calafquénha sidoincluidopor losespecialis-
tasentre los“LagosAraucanos”(SotoyCam-
pos 1996). Como ocurre con la mayor parte
delos lagos delsurdeChile, deorigen glacial
o tectónico glacial, ellos alcanzaron susnive-
les y morfología actual entre10.000 y12.000
añosA.P. (Mercer1972).

Desde nuestra perspectiva, asumimos
comonuestraárea deestudioala “Regióndel
Calafquén”,esdecir“...lazonaentorno allago
Calafquén,ubicada en la precordillera, en el
límitenordestedelaprovinciadeValdivia,abar-
candoparte delextremosurestede laprovin-
cia de Cautín, hasta el borde meridional del
lagoVillarrica,por elnorteyllegandoalborde
septentrionaldellagoPanguipulliporelsur...”
(BerdichewskyyCalvo1972-1973:529).Lare-
gión de estudio se emplazaen un sistema de
lagos cordilleranos andinos, tales como el
Calafquén,PanguipulliyPellaifa,dondepredo-
minancordonesmontañosos dealtitudesmo-

1 Trabajo inserto en el marco del Proyecto
Fondecyt1010200 “Tradición arqueológica de
bosquestempladosenelcentro-surdeChile.Po-
blaciones arcaicasyformativas adaptadas a los
sistemaslacustresandinos(LagoCalafquén,IX y
X Región).

* Fondecyt 1010200

2 El sitio se encuentra a 280 m.s.n.m., mientras el
lago estaa205m.s.n.m.Ladistanciaentreelalero
y lacostadel lagoesdealrededor de1.250 m.
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deradas, que fluctúan entre los 600 y 800 m
(Figura1).

EllagoCalafquénseencuentraaunaaltura
de203m.s.n.m,presentaunasuperficiede121
km2 y una profundidad máxima de 212 m
(Subiabrey Rojas 1994: 41).Corresponde ala
hoyahidrográficadelríoValdiviaqueagrupa a
loslagosLacar(enelladoargentino),Pirehueico,

Pellaifa,Calafquén,PanguipulliyRiñihue.
Otro importante hitogeográficoes el vol-

cán Villarrica que,conunaforma cónica casi
perfecta,cubreunasuperficiedeaproximada-
mente 400 km2, alcanzadolos 2.847m.s.n.m.
La cima del conoprincipal y el interiorde la
caldera están cubiertos porun glaciarque se
extiendesobre unasuperficiede 40km2.

Figura 1. Ubicación del área de estudio
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Aspectos de la geología local y del
ambiente fisiográfico

Elsitio correspondeaun alero natural, re-
sultadode laerosión deantiguos cuellosvol-
cánicos,pertenecientes al sistemadel volcán
Villarrica. Se habríaformado,producto dela
infiltración delagua ydelconcursode unpe-
queño estero que habría erosionado la base
delalero,permitiendoasílaposibilidadde“abri-
gobajotecho”,quedefineestosasentamientos.
Las dimensiones del alero son de 15.5 m de
largoy cercade3m deprofundidad.

El alero se ubica enun pequeño vallefor-
mado por un estrechopero profundo estero.
Elvallemira hacia lacostadel lagoCalafquén
yseasimilaaunapequeñarinconada,formada
en las laderas de antiguas terrazas lacustres
(Figura2).Es probablequeafines delPleisto-
ceno, la cota del lagohayaestado amayor al-
tura y cercana por tanto al alero. Posterior-
mente,estasterrazashabríansidocortadaspor
loscursos fluvialesquesehabrían formadoal
cambiarladinámicageomorfológica,producto
deldescensodel niveldel lagoylasubidadel

desarrollado a lo largo de tres años, durante
diferentes temporadasde terreno. Paracada
una de éstas, los objetivos yestrategias a de-
sarrollar han sido distintas, de acuerdo a la
evoluciónquehantenidolasinvestigaciones.

Inicialmente3,durantelaetapadeprospec-
ciónfue descubiertoelsitio, procediéndose a
efectuar 2 restringidos pozos de sondeo en
distintos sectores del interiordel alero. Más
tarde, durante la etapa desondeos, se practi-
caron ampliaciones en unodeestos pozos, de
manera de intentar determinar la potencia y
laeventualpresenciaderasgossignificativos
enel depósito.

Unasegundaetapadelainvestigación4 tuvo
lafinalidadderealizarexcavacionesextensivas
enel lugar, demaneradealcanzarun conoci-
mientomás acabado delas característicases-
pacialesy materialesdelas diferentes ocupa-
cionesdiscriminadasenlaetapaanterior.Sepla-
nificó abordar tanto el sector interior comoel
exteriordel alero, yponeren práctica unaes-
trategiaderecuperacióndelosrestosqueper-
mitieraextremar laposibilidadde obtener in-

Figura 2. Ubicacióndel alero en las suaves laderas de las terrazas lacustres

niveldebasedeloscursosfluviales. Elproceso
seríacomplementadocon laconstantemodifi-
caciónsobrelatopografíaproductodelacaída
yarrastrededepósitospiroclásticos,asociados
alaperiódicaactividadvolcánicadelVillarrica.

METODOLOGÍA

El trabajo arqueológico en el sitio se ha

3 Trabajos incluidos en el marco del Proyecto
Fondecyt 1970105 “Poblaciones agroalfareras
tempranasenelámbitolacustreprecordillerano:
elcasodelLago Calafquén”.

4 Trabajos realizados en el marco del Proyecto
Fondecyt1010200“Tradiciónarqueológicadelos
bosquestempladosenelcentro-surdeChile.Po-
blacionesarcaicas yformativas adaptadas a los
sistemaslacustresandinos(LagoCalafquén,IX y
X Región).
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formacióndelregistro(SolariyAdán, eneste
volumen).

Unaúltima temporadafuellevada acabo,
con el objeto derecuperar el hallazgo de un
contexto funerario asociado a los restos es-
queletalesdeunindividuo.Este,resultabaes-
pecialmenteimportantepara losobjetivosdel
proyecto, ya que por primera vez existía la
posibilidad de recuperar restos bioantropo-
lógicos para momentos arcaicos en el sector
cordilleranode laregiónCentro-SurdeChile.
Laasociaciónestratigráficaobservada,permitía
suponerlarelacióndelindividuoalosniveles
asociadosaunafechacercanaa5.500añosA.P.

En el caso de la primera etapa, ya que se
intentaba tenerun diagnósticodel depósito,
seasumióunametodologíadeexcavaciónpor
nivelesartificiales,harneo(mallasde4y6mm)
y selección de restos arte y ecofactuales, la
observación de los rasgos principales y el re-
gistroestratigráfico. En la segunda etapa, en
quese intentabaabordar aspectos más pun-
tuales del sitio, así comoobtener restos que
pudieran servirde bio-indicadores, los sedi-
mentosfueron coladosenmallas másfinas(2
y3 mm) yse lavó la fracciónrestanteusando
agua,laquefuebombeadadesdeelesteroque
pasaa pocos metros del alero. De esta mane-
ra, todos los restos fueron más fáciles dedis-
tinguir,especialmentelasespículasdecarbón,
los restos óseos ylos carporrestos, queeven-
tualmenteserviríandebio-indicadores.Serea-
lizóademáslaextracción deunárea de25cm
x25 cm enelvértice nortedecada unidadde
excavación(1m x1m),estos sedimentos fue-
ron embolsados y más tarde, flotados en el
laboratorio.Estas columnas, cuyoporcentaje
del volumen total corresponde a 6.25%, per-
mitieronrecuperarprácticamente todosaque-
llos restos observables macroscópicamente.
Pensamos que laplanificacióndeestasactivi-
dadesysu ejecuciónpermitirána futuroesta-
blecercomparaciones, metodológicamente
válidas,entrediferentes técnicasderecupera-
ciónyoptarporaquellas opcionesmetodoló-
gicasqueresultenmáseficientes (Cf. Solari y
Adán,enestevolumen).

Enesta segundaetapa,se intentó un acer-
camiento hacia aspectos espaciales y
distribucionales del depósito, para lo cual se
realizóuna unidad fueradela líneade goteo
delalero, conelobjetivode constatardiferen-
ciasentre“dentro”y“fuera”delmismo.

Productodelescasoregistroderestoslíticos

yantelapreguntadesiestehechofueseresul-
tadode diferenciasenladistribuciónespacial
dentro del alero, sepracticó una trincheraen
elsectordemayorpendientealasalidadelale-
ro,asumiendo quelosobjetoscaeríanconma-
yorprobabilidad haciaestesector.Tambiénse
realizaroncuadrículas en el interior delalero,
asumiendolaposibilidaddeque,productode
unamayor área“bajotecho”,aumentaran las
posibilidadesderegistrarunamayorcantidad
defogonesyderestosculturales.

Losrestos recuperadosdelaexcavación y
delharneofueronclasificadosyseparadosde
acuerdoa lamaterialidad. Sehizo registrofo-
tográfico ygráfico de lasplantas yperfilesde
losnivelesqueresultaronimportantes.Seuti-
lizó, también, una estacióntotal paraobtener
lasdistanciasyprofundidadesdelos puntos a
relevar.Sedistinguió, además, lasdiferencias
entre los sectores nuclearesy periféricosque
presentaban los fogones, con la intención de
formular comparaciones y establecersiestas
diferencias secorrelacionaban conotros ítem
arte oecofactuales, en especial con losrestos
antracológicos. Se tomaron muestras decar-
bón y de cerámica para fechados absolutos
(14Cytermolumiscencia).

RESULTADOS

El alero fue excavado en cuatro tempora-
dasdeterreno,durante3años,abriéndoseuna
superficieaproximada deocho m2.Losvolú-
menesde sedimentosobtenidos de cadauni-
daddeexcavación sedesglosan en la tablasi-
guiente:

Tabla1. Unidadesexcavadas y volúmenes
extraídos

Unidades Volumen del Volumen total
depósito excavado (m3)

cultural (m3)

b-16 1 1
b-17 0,9 0,9
c-17 1 1
c-16 1,2 1,2
c-15 2,1 3,8
c-14 2,1 2,3
d-15 2,1 2,1
f-15 1,2 1,2
total 11,6 m3 13,5 m2
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Elsitio“AleroMarifilo-1”originóunaserie
de resultados no esperados en un primer
momento, lo queresultóenque cadatempo-
radafueraabordadacaside manera indepen-
dienteen sumetodologíayobjetivos,siguien-
do–en todocaso– unlineamientogeneral.Si
enun momentoinicial,eldesafíoestabadado
porconocer laprofundidad que alcanzabael
depósito, al final éste era cómo abordar el
complejo tema de recuperarrestos bioantro-

pológicos en un sectorasociadoa unacomu-
nidadmapuche.

Acontinuación, se presentan los resulta-
dossistematizandolostemasquepudieronser
abordadosindependientemente,centrándonos
enlas ocupacionesprecerámicas.

a) En relación con laestratigrafía
Seregistróun total de 10 fogones, dedife-

rentestamañosydensidades,tresdeellosaso-
ciadosal período Alfarero (ca. 1.400 d.C), los
sieterestantes al Arcaico,documentandouna
larga e intermitente secuencia de ocupación
durante más de 6.000 años (ca. 10.200 – ca.
4.900 A.P.). Se distinguieron siete estratos,
los seis primeros culturales, mientras el úl-
timo –másprofundo–correspondeaunacapa
estéril,asociadoauneventovolcánicodegran-
des proporciones, denominado Flujo
Piroclástico1 (FP-1)5.En la figura4 puedeob-

Figura 3. Plandeexcavación del sitio

Figura4. Estratigrafía del sitioMarifilo-1

5 Unflujopiroclásticocorrespondeaunfluidocom-
puestodeuna mezclaturbulentadegases calien-
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servarse la estratigrafía definida paraelsitio,
cuyoscomponentesdetallamosacontinuación.

Estrato 1 (E1: 0 - 45 cm.)
Setrata deuna“capacultural”. Lamatriz

es limo-arenosa, con leve aporte de ceniza,
color café oscuro, textura suelta a semicom-
pacta. Presenta raicillas, carbones, discretas
manchasdecenizayrasgosculturales,corres-
pondientesa tresfogones,distinguibles porel
rasgode tierraquemadayque corresponde a
labase de éstos. Se registraron, además, res-
tosculturales talescomofragmentos decerá-
mica, algunos con decoraciónVergel; líticos,
entre ellos un pulidor sobre basalto y restos
óseosde mamíferos. Asociadoa los fogones,
seregistraron cuentas de collar elaboradas a
partirdevalvas(malacológicas)ysemillascar-
bonizadas de poroto (Phaseolus sp.). Hacia el
sector de las unidades B-17 y B-16 se distin-
guióun“bolsón”,tambiénasignableamomen-
tosalfareros (denominado comoEstrato1-A:
E.1A,enlalámina),elcualafecta partedelde-
pósitosubyacente.

Estrato 2 (E2: 35 - 60 cm.)
Desde el punto de vista cultural corres-

pondería a una capa estéril, producto de su
origen natural (corresponde a FP-3) se trata
de ceniza volcánicagruesa,de color gris.Sin
embargo,presentaunconsiderablenúmerode
restosarte yecofactuales,productode laocu-
pación por partedelos grupos alfareros, rela-
cionadosalestratosuperior.Lacapadeceniza
se encuentra notablemente intervenida: se
desplazansedimentos,se entierran postes,se
excavaparainstalarlabasedefogones, escor-
tadoporbolsonesque«cuelgan»desde elEs-
trato1,entre otras modificaciones.

Estrato 3 (E3: 50 - 97 cm.)
Correspondeauna“capacultural”.Matriz

limo-arenosa,conaportes decenizavolcánica
ypiroclastosretrabajados; colorcafélevemen-
terojizo, texturasueltaa semi-compacta.Pre-
senta raíces, raicillas y rasgos culturales. Se
registraun granfogón,cuyocentro seinstala

enlaunidadC-15;sunúcleohasidodelimitado
poruna estructurasemicircularde clastosan-
gulosos,algunosnaturalesyotrosmodificados.
Estefogón,sehundehaciaelinteriordelalero,
alcanzandoundesnivel de10cmensusextre-
mos;ademásdeinclinada,su basevistaen los
perfilesdeexcavación, sepresentalevemente
cóncava.Sobrelabasedelfogón,pero conuna
distribuciónmayor, seobservaun potentelen-
tedeceniza, dehasta20cm.Seregistranabun-
dantesrestosculturales, fundamentalmentelí-
ticos,óseosycarbones,asociadoalfogón.Des-
tacan dos punzones elaborados en ulnas de
zorrochilla (Pseudalopexgriseus).

Estrato 4 (E4: 79 - 147 cm.)
Capacultural, de matriz arenosa, condis-

cretoseirregulareslentesdetefraypiroclastos
decolornegro yrojo,quegradan detamaño a
mayor profundidad. Su textura es suelta y
semicompacta, de colorcafé oscuro a negro.
Presenta,almenos,cuatrofogones,distinguibles
por labase asociadaatierraquemada yelde-
pósitodeceniza sobreella.Enlas unidadesB-
16 yC-16, nivel 70-80 cm, se registrael entie-
rrode un infante(R.Een lalámina.) de unos 6
± 2 años.Esterasgo fueseñalizadomediante
un clastode granitosobreelcráneodel infan-
te,mientras sobreel sectorpectoral delcuer-
po, se realizó un fogón que carbonizó parte
de las costillas y cráneo. Como ofrenda fue
dejado un guijarro pulido de basalto junto a
lasmanos.

Estrato 5 (E5: 146 - 175 cm.)
Al igual que el estrato 2, correspondería a

un evento estéril, asociado a una erupción
volcánicaque sellaeldepósito(FP-2); sin em-
bargo,productode laocupación posteriorha
sidointervenidoyretrabajados lospiroclastos
que lo componen, estos son de formas
vesiculares,tamañogravayarena,texturasuel-
ta, colornegro y rojo.

Estrato 6 (E6: 172 - 214 cm.)
Capa cultural.La matriz es areno-limosa,

con aportes detefra,colorcafé oscuro, textu-
rasueltaasemi-compacta.Presenta,dosfogo-
nes, distinguibles por el rasgode tierra que-
mada. Bajo el últimofogónseha formadoun
horizonte de suelo, de alrededor de 30 cm,
quetambiénpresentapiroclastosretrabajados.
En los fogones hay restos líticos, óseos (ma-

tesymaterialpiroclásticomalclasificado(fragmen-
tosvolcánicos,cristales,ceniza,pómezyfragmen-
tos devidrio volcánico)que pueden moverse a
unaaltavelocidad(80a130km/h).Eltérminotam-
biénserefierea los depósitosasí formados.
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míferos)yvegetales carbonizados.Destaca la
presencia de un artefacto óseo elaborado so-
bre la porción medial de un fémur de pudú
(Pudu puda) formandoun cilindroconfractu-
raslongitudinalesque convergendejandoun
pequeñosegmentodeunión.

Estrato 7 (E7: 213 – 346 cm)
Corresponde a los niveles estériles del

depósito cultural, se asociaa un granevento
volcánico (FP-1), tefra de color blanco, aun-
que en el sector superior presenta gradacio-
nesdelgrisalnaranja,probablementeproduc-
to de la oxidación de la ceniza. Un curioso
rasgoseregistró en las unidades B-15 yC-15,
desde los 300 a los 346 cm, se trataba de una
impronta sub-circularde entre 16y10 cm de
diámetroy color caféoscuro, la que contras-
tabanotablementeconlamatrizdetefra.Pen-
samos que podríatratarsedeuna“impronta”
deun hoyodeposte,cuya asignacióncultural
desconocemos.

b) En relacióncon losrestos materiales recu-
perados
i) Elmaterial lítico

Se recuperaron cerca de 5000 restos des-
cartados (Becerra 2003) (más del 85% del to-
tal), loque muestraladificultadque generóla
discriminaciónentreel“lascadonatural”,pro-
ducto del clivaje de la roca y el astillamiento
derivadodela talla.Elhechode quelas pare-
des del alero sean debasalto yqueéste resul-
tarauna eficiente materia prima para las ta-
reas cotidianas que se realizaron en el alero,
probablementeincidióen queprácticamente
resultaselaúnicamateriaprima utilizada.Los
artefactos recuperados son un total de 982
piezas (Becerra 2003), quese desglosan en la
siguientetabla.

Tabla 2. Frecuencia de categorías tecnológicas

categorías frecuencia porcentaje

artefactos sobre guijarro 3 0,31
instrumentos 9 0,92
núcleos 34 3,47
puntas 1 0,10
derivadosy desechos 931 95,2
totales 978 100

Del total de restos, sólo seis correspon-
denamateriasprimasalóctonasalsitio(0,6%):
obsidiana,granito, calcedoniayun guijarrode
basalto.Una síntesisdelmaterialanalizadoin-
formalosiguiente:

Losinstrumentoscorrespondenatresras-
padores,dostajadores,doscuchillo-cepillo,un
serrucho,uncepilloyun fragmentodepunta
(Becerra 2003). Los artefactos sobre guijarro
son tres, unpulidordecerámica, sobrebasal-
toylas dos ofrendasfunerarias.De éstos,que
podemosconsiderarcomolosartefactos for-
matizadosdeldepósito, sólo3seasocian alos
nivelesalfareros(1raspador,1pulidoryelfrag-
mentode punta),el resto a los precerámicos:
1raspador,1cepillo,1tajador,1cuchillo-cepi-
lloy 1 serrucho al Estrato 4 (Figura 5); 1 ras-
pador al Estrato 5 y, finalmente 1 tajador y 1
cuchillo-cepillo al Estrato6. Todos estos ins-
trumentos,aexcepcióndelapunta,fueronela-
boradossobrelascassecundariasynúcleosde
basaltoyandesitadegranogrueso,provenien-
tesdel mismoalero,generándosebordes acti-
vos sobre 40°, con filos retocados o filos vi-
vos,enbordesampliosubicadosenformadis-
tal o lateral de la pieza. Todas las piezas pre-

Figura5. Raspadoryserrucho.UnidadB-15.
Estrato 4

Figura6. Punta decalcedonia. UnidadC-15.
Estrato 1 (la pieza no está orientada)
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sentan huellas deuso,dadaspormicroastilla-
miento y trituramientodel borde, lo que po-
dríaindicarsuusosobremateriales duros(Be-
cerra2003).Lapunta,comodecíamosestáela-
boradasobrecalcedonia, recuperándosesólo
elsector medialde lapieza (Figura6).

Los núcleos (34) se distribuyen homogé-
neamenteeneldepósito.Todoscorresponden
a la roca que formael alero. Dos de ellos pre-
sentanmodificacionesfuncionales,unocomo
tajadory otro como cepillo (Becerra 2003).

En relación conlosderivados y desechos,
estos presentan ciertadiferenciaen su distri-
bución alo largodeldepósito.“Los estratos 3
y4son los que presentan mayor cantidadde
material cultural” (Becerra 2003: 81), asocia-
do a los fogones y al rasgo entierro.El mate-
rial se presenta similaralEstrato1 (alfarero),
exceptoporel hechodequeno haymanejo, o
uso de materias primas alóctonas, como la
obsidianay lacalcedonia.Elestrato6presenta
unadisminuciónnotabledelmaterial lítico, lo
quejuntoa lanulaformatizacióndelaspiezas,
nos indica que se trata de una industria
oportunísticaen lo tecnológico.

Las diferencias entodocaso,entre lasdife-
rentesocupacionesdefinidas, noresultansig-
nificativas ymás biensepuede hablar depe-
queñasvariaciones.Respecto delasmaterias
primasutilizadas,existeunapreeminenciaab-
soluta de aquellas obtenidas localmente
(99.23% del total).

Haciaelsectoradyacentealapareddelale-
ro, fundamentalmentelaunidadB-15, secon-
centra el material lítico. En1 m2 seconcentra
cercadel 50% de los materiales recuperados
en todaslasunidades.Debemos recordarque
amedidaquebajamoslosniveles,aumentabael
áreade estaunidad,bajolos 40cm,el áreaera
similaralrestodelasunidades(1m2).

El hecho de que no se estén elaborando
instrumentos formatizados en los niveles ar-
caicos(puntas, raederas, cuchillos)queenge-
neralseasocianconlaactividadde cazaycon-
sumodemamíferos,creemosqueapoyalaidea
de que estos grupos están practicando otras
técnicas de apropiación para estos recursos
asociadosalbosque.Apoyamoslaideadeque
podríanestarusandotrampas (Cf.Velásquez y
Adán,enestevolumen).

Porotro lado, esta situación apunta hacia
una estrategiaexpeditiva (Binford1979), con
relaciónaqueelinstrumentallíticoestaríasien-

do confeccionado en el lugarde uso, con un
descarte inmediato luego desu utilización y
connula inversióndetiempoen sumanuten-
ción.En nuestrocaso, setrata delaprovecha-
miento de los filos vivos de la roca presente
en el lugar, con escaso trabajo de retoque de
laspiezas.Finalmente,puedeestardandocuen-
tadeunaestrategiaoportunista(Nelson1991),
debido a su carácter situacional, ya que los
recursos líticos utilizadossonlosque están a
lamanoen el lugardeactividad, enestecaso,
la roca de la pared y techo del alero.

Enrelaciónconlasofrendasfúnebres,des-
taca el hecho de que las dos piezas sean de
origen alóctono. Laprimera,un guijarrosub-
redondeadodegranito, bastantedeteriorado
porlahumedaddeldepósito.Laubicación de
estapieza–sobre el cráneo– probablemente
sea resultado de la intención de señalizar el
entierro. Lasegunda, unguijarro(¿sobador?)
conclarashuellasdedesgasteen ambascaras,
elaborado sobre basalto, se encontraba junto
alasmanos delniño(Figura7). Laformaova-
ladadelguijarroevidenciaelmayortrabajoque
sobre ella se ha producido al trasladarse río
abajo, loque denotasu origen de una cotain-
ferior a este sector cordillerano.

Figura 7. Ofrenda lítica junto a las manos del
niño,guijarro desgastado

ii) Los restos bio-antropológicos
Serecuperaron losrestosdeun infantede

6±2 años,ubicadoprincipalmenteen las uni-
dades B-16y B-17 (Figura 8). El cuerposeen-
contrabaenposicióndecúbitolateralderecho,
con su rostro endirecciónhaciael sur,queen
este caso coincide con parte de la costa del
lago.La posicióndelcuerposigueuna norma
perpendicularal alero,con elcráneomáscer-
cano a la pared (se distancia unos 30 cm).
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Seobservó lapresenciadeuna quema so-
bre el cuerpo, en el sector pectoral, que car-
bonizó parte de las costillas y del cráneo del
infante, lo cual podría serpartedel rito fune-
rario.Sobre el fogón,se registraronabundan-
tes restos de ceniza y valvas de “chorito de
lago” (Diplodonsp.).Sobreel cráneo,se ubicó
además, el mencionado guijarrode granito,
alóctonoal sitio, peroposiblede encontraren
lacostadel lago.Sucolor,formaytamañocon-
trastaba totalmente con el resto de la matriz,
por lo que resulta probable su uso como
señalizadordelentierro.Laúnicaofrendaaso-
ciadadirectamente alcuerpo,consistía en un
guijarropulido,elaboradosobrebasalto.Enel
fogón ubicado junto al rasgo,enla unidadB-
16 y C-16, aunque no en directa ni evidente
asociación, se registraron abundantes restos
de pudú y carporrestos carbonizados, estos
últimoscorresponden aPersea lingue(Solari y
Adánen estevolumen).

Sedeterminó unafechaparaeste rasgode
5.940 ± 40 A.P. (Beta-164474), a partir de un
fragmento del parietal. Tanto el patrón de
depositacióndelcuerpo,comoalgunosrasgos
asociados al ritual funerarioyel fechado ob-
tenido,permiterelacionarestehallazgo conel
deChan-Chan,enlalocalidadhomónimaubi-
cada enla costade Valdivia, fechado entreel
5.000 ± 70 y el 5.320 ± 150 A.P. (Navarro y
Pino 1999: 73-74). Ambos se presentan
decúbito lateralderecho, en posiciónflectada
yconofrendaslíticasasociadas,aunqueelindi-
viduodeChanChancorrespondíaaunadulto.

Por otraparte, en launidad B-17, nivel0–
10cm,también seregistró lapresencia deres-
tosbioantropológicos,asícomotambién enla
B-15, nivel 40 cm. En el primer caso se trata

deladiáfisis del fémurderechode uninfante
(ca.5 meses6) y enelsegundode unpequeño
fragmentode parietal, ennegrecidopor laac-
ción del fuego,no fueposibledeterminarsexo
niedad (Reyes 2003).Enambos casos,proba-
blemente corresponden a entierros que fue-
ron disturbados productodela ocupación de
este sector por partede los grupos alfareros.
Desconocemos mayores asociaciones de es-
toshallazgos.

iii)Los restoszoo-arqueológicos
Los restos óseosdefauna se distribuyen a

lolargo de toda lasecuencia.En términosge-
nerales, se observan huellas de corte,
termoalteraciones y fracturas, las que dan
cuenta de su consumoy dela utilización de
restos óseos como parte del instrumental
necesario para sus actividades. A modo de
ejemplo, se puedemencionar que seregistra
un 31,6% de los restos óseos afectado por
termoalteraciones, lo que sugiereque la ma-
yoríade los taxafuesometidoa fuego en for-
ma directa (Velásquez y Adán en este volu-
men).

Lasespeciesmásrepresentadassonelpudú
(Pudu puda), y el zorro chilla (Pseudalopex
griseus).Elprimero, con un 57.2%sobre el to-
tal,sedistribuyeentodalasecuenciahastalos
210cm deprofundidad (Estrato6); el segun-
do, con un 31.7%, sóloes registrado hasta el
Estrato 4 y 5, donde es la especie más repre-
sentada. Otros restos presentes, aunque de
menor frecuencia, corresponden a huemul
(Hippocamelus bisulcus), losquesedistribuyen
sólo hastael Estrato3.

Seobservalautilizacióndelosrestosóseos
como materia prima para la elaboración de
instrumentos, lo cual da cuenta del conoci-
mientode laspropiedadesmecánicas ytecno-
lógicasdelos huesos.Enesesentido,seobser-
va que en todos los estratos definidos se tra-
bajan yelaboranherramientascon esta mate-
ria prima, registrándose también esquirlas
óseasyhuellasde lascadoen algunosartefac-
tos. Destaca la presencia en el estrato 3, de 2
punzones(horadadores)elaboradossobrelas
ulnas de un zorro chilla (Pseudalopex griseus),
ademásdelos fragmentosdevariosotros a lo
largodela secuencia(Figura 9).

Figura8. Individuo 1.Unidades B-16yB-17

6 Edad calculada, de acuerdo a la medida de la
diáfisis,segúnUbelaker (1996).
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de aves, peces y “chorito de lago” (Diplodon
sp.), que evidencia una economía de amplio
espectro, en un ámbito ecotonal de borde de
bosque,praderasyplaya lacustre.

c) En relación con los fechados
Laprocedencia delasmuestras,el tipode

análisispracticado ylasfechasobtenidas(tan-
toen su rangoconvencionalcomo elcalibra-
do) se presentan en el Cuadro I.

Se enviaron seis muestras al laboratorio
BetaAnalitycparaobtenerfechadosmediante
análisis radiométrico (14C). Cinco de éstas,
correspondenacarbónylarestanteaunfrag-
mentodeparietalhumano.Cuatrodelasmues-
tras de carbón fueron obtenidas de fogones
enelsitioMarifilo-1yuna de uncorterealiza-
do fuera del alero, en donde se tomó una
muestra de carbón proveniente de un
paleosuelo,ubicadobajoelmásprofundoeven-
tovolcánico delasecuencia (FP-1, Estrato7).
Elséptimofechadocorrespondea ladatación
más joven y fue estimada por el método de
termoluminiscenciaenel laboratoriodeFísi-
ca de la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Todos los fechados obtenidos se pre-
sentan consecuentes con la secuencia
estratigráficaregistrada.

Figura9.Horadadoresóseos. UnidadC-15.
Sobre ulna de zorro chilla

Cuadro 1. Fechados obtenidos enMarifilo-1

Procedencia de Tipo de Análisis Fecha Rango de Fechas Código de
la muestra Convencional A.P. Calibradas A.P. Laboratorio

UnidadC15. TL 590 ± 50 1.410 d.C. UCTL-1278
Nivel 10-20 cm.
Estrato 1

UnidadC15. Estándar 4.870 ± 40 5.940 - 5.658 Beta 138918
Nivel 60-70 cm.
Estrato 3

UnidadC14. AMS 5.940 ± 40 6.850 – 6.670 Beta 164474
Nivel 70-80 cm.
Estrato 4

UnidadC15. AMS 7.000 ± 40 7.930 – 7.720 Beta-164476
Nivel 130-140 cm.
Estrato 4

UnidadC14. AMS 8.420 ± 40 9.526 – 9.303 Beta-138919
Nivel 190-200 cm.
Estrato 6

UnidadC15. Estándar 10.190 ± 120 12.640 – 11.280 Beta-164475
Nivel 200-210 cm.
Estrato 6

ColumnaEstratigráficaB Estándar 10.410 ± 70 12.780 – 11.970 Beta-164473
PaleosueloAntilef

Resultasugerente elhecho de quedentro
dela variedad de especies que se estáconsu-
miendo,hayaalgunas quepresentanhábitos
crepusculares(VelásquezyAdánenestevolu-
men); tambiénresultaimportantelapresencia
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Lamuestra UCTL-1278 correspondeaun
fragmentode cerámicagris café pulidarecu-
peradoen el Estrato 1, de la unidadC-15, so-
bre el evento volcánico (FP-3). Este primer
estratodocumenta losnivelesalfareros de la
ocupacióndel alero.Unrasgo diagnósticode
estos niveles fue la presencia de cerámica
Vergel,quemuestrapinturarojasobreengobe
blanco, característica delalfarero tardíode la
región.

Se fechó el fogón del Estrato 3 (4.870 ± 40
A.P.Beta-138918), cuya muestra fueobtenida
delaunidad C-14,nivel60-70cm, cercanaala
basedelfogón.Estosniveles,presentandiferen-
ciassignificativas conlaseriede fogonesaso-
ciadosalEstrato4(queloprecedentemporal-
mente), lasquesegraficannosóloenelnúme-
roytamañodelosfogones,sinoespecialmente
en los restos artey ecofactualesrescatados.

Elsegundo fechado (5.940± 40 A.P. Beta-
164474)seobtuvodelfragmentodeunparietal
humano extraído –comohemosdicho– dela
sepulturadelinfantedelasunidadesB-16 yB-
17, lacual hasidoasignada al sectorsuperior
del Estrato 4. Esta capa es la que registra el
mayornúmerodefogonesylaquemenostiem-
porepresentacomparativamente,puestoque
lasiguientefechaprovienedel fogónpresente
enla unidadC-15, nivel130 –140cm,delmis-
moestrato, (7.000±40 A.P. Beta-164476).

Los últimos fechados correspondena los
fogonesmásprofundos delasecuencia.Nivel
190-200 cmde launidad C-14(8.420 ± 40A.P.
Beta-138919) y el nivel 200 – 210 cm, de la
unidad C-15 (10.190± 120 A.P.Beta-164475),
correspondienteal Estrato6.Estacapa seubi-
ca bajo elsegundodepósito piroclástico(FP-
2, Estrato5) ysobreel primero (FP-1), por lo
quesubsecuentementese ubicaríatemporal-
menteentreambos “eventosnaturales”.

Finalmente,enuna columnaestratigráfica
realizadaen lascercaníasdelalero, seobtuvo
unafecharadiocarbónicaparaunamuestrade
carbón asociada aun paleosuelo(10.410 ±70
A.P.)yquerepresentaporelmomentolafecha
másantiguapara elsectordeMarifilo. Espro-
bableque éstesehayacarbonizadoporefecto
delaaltatemperaturadeleventovolcánicoque
sirviódesustratoparalaformacióndelsuelo.

Se observa una clara concordancia entre
lasecuenciaestratigráficaylos fechadosobte-
nidos.Esto reafirma lo observado durantela
etapade excavación enrelación con elhecho

deque los niveles asociadosa laserupciones
volcánicasestaríansellandolosdepósitossub-
yacentes y estarían sirviendo perfectamente
comocapas-guía. La importanciade estehe-
chosería laposibilidad de establecercompa-
racionesauna extensiónarealmayor.

Un resultado indirecto obtenido es lapo-
sibilidad de poder establecerun rangopara
los estratos intermedios, no fechados por
dataciónabsolutayquejustamentecorrespon-
den a los depósitos asociados a los eventos
volcánicos (flujos piroclásticos). Así para el
Estrato 5(FP-2), setiene queal considerar las
fechas que limitan los rangos de los estratos
superior e inferior (4 y 6), se obtieneun nue-
vo rango que se mueve entre los 8.380 y los
7.040A.P.En estelapsosehabríaproducidola
erupciónquedepositaría lossedimentosaso-
ciadosalflujo2.Asignamos,entonces, unafe-
chaconvencional intermediade ca.7.700A.P.
Puestoquelosdepósitospiroclásticos sondis-
cretos en el tiempo, no existe una mayorcer-
tezaenesterangodetiempoylafechaplantea-
dacorresponde alpromediode los dos extre-
mosde los intervalos. Delmismo modo,para
elcasodelEstrato7(FP-1),setiene,alconside-
rar los extremos de los intervalos y conside-
randolassigmas,queelrangoenelquesemueve
con mayor probabilidad el eventovolcánico
estaríaentre los 10.310ylos 10.340A.P. Asig-
namos,entonces,unafechaconvencionaldeca.
10.300A.P.,paraesteeventovolcánico.

DISCUSIÓN

Apartir de la información descrita sobre
lasocupacionesregistradasenelaleroMarifilo-
1,nos interesaahoraplantearsurelevanciaen
tornoa la dinámica del poblamiento de este
sectorcordilleranodelaPatagoniaseptentrio-
nal de Chile. Para esto, nos centraremos en
aspectosdelamovilidaddegruposcazadores
recolectores, su relación a la dinámica del
poblamientoregional yloobservadoen elre-
gistroarqueológicodeMarifilo-1.

Partamos por plantear que todas las so-
ciedadeshumanasdeben satisfacerlas necesi-
dadessomáticas yreproductivasde losindivi-
duosquelascomponen,paralasobrevivencia
de las mismas en el tiempo y el espacio
(MacDonaldy Hewlett1999).Entre lassocie-
dades con unmodo de producción forrajero
(Lee1981), lasatisfaccióndeestasnecesidades
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implicaunaorganizaciónsocialyespacialpar-
ticular.

Debido a que el modo de producción fo-
rrajerosesustenta en lamovilidadde los indi-
viduosylosgrupos,lasatisfaccióndelasnece-
sidadesdebeserorganizadaespacialmente.La
movilidadpuederesponderavariosfactores,
pero,en general,sereconocequelanecesidad
de mantenerun equilibrioentre los recursos
disponiblesenunmedioambienteenunpun-
todelciclo anualylosgastos energéticospro-
ducidosporsubúsquedayprocesamiento,pue-
de llevara los grupos a moverse através del
territorio(Binford1980, 1982;Kelly1983).

De acuerdo a esto, la sociedad forrajera
organizaespacialmentesus relaciones socia-
les para la satisfacción de las necesidades de
losindividuosatravésdelamovilidad.Elreco-
nocimientodedistintos nivelesde organiza-
ciónsocialen elespacio(Binford1982; Wobst
1974), puede serrelacionadoa diferenteseta-
pasdelprocesodeasentamientoregional (Bo-
rrero1989-90),yaqueestoinfluyedirectamen-
teenladensidaddelapoblaciónyla formade
ocuparymodificareconómicamenteelespa-
cioatravésdelamovilidad(Binford1982).Las
primeras etapas de poblamiento de una re-
giónsevinculan adensidadesbajasyunaalta
movilidadresidencial, yaquese desconocela
distribuciónyestructuradelosrecursos.Igual-
mente, la necesidadde quelos individuosse
reproduzcanensociedadesqueregulan laob-
tención de pareja, implica el establecimiento
dedesplazamientosque, cuandoladensidad
de la población en un territorio es baja, son
necesariamentedemayoralcance.Elestable-
cimientodeestospatronesdemovilidad,con-
llevaunaocupacióndelespaciomuydispersa,
probablemente decorto plazo,haciendouso
devías naturales decomunicación entredife-
rentes áreas de un territorio (como los ríos,
losvalles,las montañas,losbosquesy lagos) y
deparaderos enrefugios naturales comocue-
vas yabrigos rocosos.El registro arqueológi-
co puede ser menos visible, particularmente
en medio ambientes de bosques (Borrero y
Muñoz1999), yestarafectadoen alguna me-
dida por los procesos post-depositacionales.
Porende,suresolución puedeserbaja. Eneste
sentido,es difícil tratardedistinguirlasmoti-
vaciones de la movilidad y si ésta realmente
conseguíasatisfacerlasnecesidadesbásicas.Sin
embargo, algo es posible postularpara lo re-
gistradoen el aleroMarifilo-1.

A fines del Pleistoceno, la región sur de

Chile comenzó asercolonizada por los seres
humanos(Dillehay1989, 1997), seguramente
haciendousodeunaampliamovilidadresiden-
cialpara explorarel territorioyconseguirsus
medios de subsistencia. Deacuerdo al regis-
troarqueológico, las ocupacionesen la zona
costera,del vallecentraly las cordilleranas, a
fines del Pleistoceno y comienzos del
Holoceno(12–9ka7)parecenindicarunaam-
pliadispersión atravésdel territorio. Eneste
sentido, el registroarqueológicode laocupa-
ciónmás temprana deMarifilo-1 –haceunos
10.000 años atrás– daría cuenta de un grupo
pequeño que se asentó por un tiempo corto
enelalero, seguramenteenunafase deexplo-
ración yexplotación denuevos recursos.Así,
porejemplo,elusodelbasaltodel alerocomo
materia prima para confeccionarherramien-
tas y la total ausencia de artefactos líticos
formatizados,juntoalaexplotacióndepeque-
ñas presas estaría dando cuentade una con-
ductaexpeditivayoportunistaenel espacio y
eldesarrollo tecnológico.Enfechas en quelas
condicionespaleoambientalesindicanundes-
censo de las temperaturas y un aumento de
lasprecipitacionesenlas latitudes mediasdel
surde Chile (Moreno 2001), la extensión de
losbosques yelcrecimientodelos nivelesdel
lagoCalafquén habríacreadoun ambientede
playa yborde de bosque para la zona en que
se ubica el alero. Esta situación pudo haber
hecho de la localización del sitio un factor
importanteparalapermanenciaenel lugar,en
términos de que provee varios recursos ne-
cesarios, tales comoagua,madera, rocas para
la construcción de instrumentos, junto are-
cursosdulceacuícolasparalarecolecciónyalgo
defaunamenor.Igualmente,podemospensar
que talescaracterísticas debieron seralmace-
nadas en la memoria colectiva del grupo y
transmitidaatravésdelasgeneraciones, loque
llevó a que una vez reconocido este espacio,
fuera nuevamente visitado y ocupado. Sin
embargo, la información disponible permite
plantear que, si bien los grupos que se asen-
taron en el alero pudieron haber satisfecho
las necesidades alimenticias de una o dos
unidades domésticasen elentornoinmedia-
to, necesitaron desplegar estrategias de mo-
vilidad residencial para resolver sus proble-
mas de reproducción.Esta situación, unida a
la condición de grupos iniciales en un terri-
torio,podría indicar lamás ampliadispersión

7 Ka = 103 A.P.
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ymovilidad de los grupos forrajeros. Es pro-
bable,además, que los distintos eventos vol-
cánicos (especialmenteFP-1) ocurridos alre-
dedor de las fechas más tempranas de ocu-
pación deMarifilo-1 hayanmodificadonota-
blementeel paisaje, influyendode esta forma
las decisiones de movilidad yasentamiento
de los grupos forrajeros. Esta puede ser la
razón para quelasprimeras ocupaciones del
alero,si bien son recurrentes, lo sean aparen-
temente, en menormedida que en los perío-
dos posteriores.

Durante el Holoceno medio, se ha docu-
mentadoel descensode las temperaturas,un
aumento en las precipitaciones y cambiosen
la composición del bosque (Moreno 2001).
Estas condiciones pudieron haber reforzado
unamovilidad humanaentrelacosta,elvalle
interiorylos sectorescordilleranos,median-
te la cual se llevó a cabo verdaderamente la
colonización de esta región del sur de Chile.
Lasatisfaccióndelasnecesidades somáticas y
reproductivasdelos individuos,debieronsa-
tisfacersemediantelaexplotacióncomplemen-
tariayestacionaldediversosnichosecológicos.
Asimismo,estacomplementariedad delosre-
cursosdebió hacersegraciasa la transmisión
delos conocimientos acerca del medio atra-
vés de las generaciones. Probablemente, la
necesidad de recoger información acerca de
las condiciones másalládelos limites territo-
rialesconocidos,debieron ayudaralestableci-
miento de relacionescongrupos lejanos, con
los cuales podían producirse reuniones en
determinadosmomentos del cicloanualpara
la explotación conjunta de ciertos recursos
en zonas costeras, así como en ecotonos y
bordes de bosques del interior. También es
probableque los cambios paleoambientales,
hayanmermadolaproductividaddemuchos
nichos, provocandoel establecimientode te-
rritorios de explotación exclusivos o, el esta-
blecimientode alianzas que permitieran el li-
bre acceso a los recursos de distintas zonas
ecológicasdondese asentabandiferentes gru-
pos de cazadores recolectores.

El registro material recuperadoen elalero
Marifilo-1, concuerda en cierta forma con lo
que esperamos encontrar durante esta fase
de colonización del medio. Las condiciones
paleoambientales habrían llevado a que las
poblaciones se centraranenla explotaciónde
espaciosmásespecíficos ycomplementarios
através del cicloanual.Estasituación, en tér-
minos arqueológicos aparece reflejada en

Marifilo-1en formadeocupacionesmásrecu-
rrentes, aunque de similares dimensiones y
características que las anteriores. Sin embar-
go,lasepulturadeuninfanteesrelevantepara
dimensionar la importancia yrecurrenciade
lamovilidad haciaelsector cordillerano.Con
ambientesdelagos,bosquesyvolcanes,espro-
bable que la reiteradaocupación del alero se
relacione no sólo con aspectos de subsisten-
cia, sino también con algunos elementos del
sistemade creencias delas poblaciones caza-
doras recolectoras del surde Chile.

Finalmente,hacia el Holoceno tardío, las
condicionesclimáticassimilaresa lasactuales
permiten la formacióndeltipode bosqueque
domina estas latitudes en el presente (More-
no 2001). Aunque arqueológicamente no lo
hemospodidodetectaraún, la ocupaciónhu-
manadurante estos momentos debió haber
hechouso delos distintos mediosambientes
en toda su complejidad y extensión. Segura-
mente, la población pudo haber alcanzado
mayordensidad,haciendoaparecerlacompe-
tencia por territorios de alta productividad o
el establecimiento de alianzas que permitie-
ran la explotación delos mismos, por parte
devariosgrupos. Igualmente, losconstantes
contactos entregrupos de distintos lugares,
debieronhaber creado alianzasmás firmes y
duraderas,tanto paralaexplotación yproba-
blemente la defensa del territorio, así como
parala obtención de parejasy el intercambio
deinformación,materias primas yexperien-
cias. De esta forma, esperamos para este pe-
ríodoun registroarqueológicode mayorvisi-
bilidad que para los tiempos anteriores,pero
de menor resolución, por cuanto la mayor
densidad debió llevar a la superposición de
rangosdesubsistencia, tantoaniveldelasban-
das comode laspoblacionesregionales.
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