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O oce mil quinientos anos atras, un pequeno grupo humano con profun-
dos conocimientos de su medio ambiente habitaba las inmediaciones
de la actual ciudad de Puerto Montt, en las cercanfas del rfo Maullfn.

Sus restos arqueologicos distribuidos en (asdiferentes secciones del campamento Monte
Verde se conservaron de manera excepcional debido a causas naturales que permitie-
ron la formacion del sitio. Ellosson una ventana para conocer el pasado y aprehender
parte de la vida cotidiana de nuestros primeros habitantes;

Hace ya casi treinta anos se inicio, desde la Uriiversidad Austral de Chile, el estu-
dio sistematico de este asentamiento fundamental para la historia americana. Asumiendo
la importancia del hallazgo y con una clara vision del alcance de las investigaciones

a desarrollar, el arqueologo Tom Dillehay convoco y lidero un grupo de connotados
especialistas que han trabajado por mas de dos decadas en dilucidar y comprender los
primeros pasos de nuestra historia prehispanica.

Los testimonios de esta antigua ocupacion humana forman una variada coleccion
que se encuentra actualmente almacenada en el Museo Historico y Antropologico
Maurice van de Maele de la Universidad Austral de Chile en la ciudad de Valdivia. En
los depositos de nuestro museD universitario, y gracias al apoyo otorgado por Funda-
cion Andes, se conserva este invaluable patrimonio cultural de acuerdo alas normas y
estandares vigentes. Un equipo integrado por profesionales del area de la conserva-
cion, documentacion y arqueologfa ha dado los pasos necesarios, que incluyeron

el traslado de parte de la coleccion desde las ciudades de lexington, Kentucky y
Washington, D.C. con el respaldo de la Cancillerfa chilena, para finalmente res-
guardar en fa Decima Region de Los Lagos este preciado patrimonio.



La Universidad Austral de Chile cumple el ano 2004 cincuenta anos desde su fun-
dacion. La presentacion de esta publicacion, en el marco de esta conmemoracion,

constituye un orgullo para nuestra Casa de Estudios. Ell ibro Monte Verde: Un Asenta-
miento Humano del Pleistoceno Tardfo en el Sur de Chile, que por 10 demas constituye
el primer texto en espanol y de este tipo sobre Monte Verde, refleja valores basicos e
inherentes a nuestra Corporacion, como la excelencia en investigacion, el rescate y
puesta en valor de la identidad historica y ambiental de esta Region, y una vocacion
de contribuir al desarrollo de la sociedad en la que estamos insertos. Nos sentimos
gratos y honrados de presentar a la comunidad el dedicado trabajo del profesor Tom
Dillehay. Laspaginas siguientes tienen el merito de trasladarnos doce mil anos atras a
un territorio boscoso y humedo, escenario en el que ocurre parte fundamental de
nuestra historia prehispanica. Lo invitamos a conocerlo.

Prologo

Carlos Amtmann Moyano

Rector

Universidad Austral de Chile

R.esulta para mf especialmente significativo introducir allector de este libro
acerca del sitio arqueologico de Monte Verde, particularmente en esta
version en castellano que se imprime asociada al quincuagesimo aniver-

sario de nuestra querida Universidad Austral de Chile. Ustedes podran descubrir 105

detalles del por que la cultura Monte Verde es tan especial e importante en la lectura
de 105 8 capftulos del mismo, pues existe una serie de sucesos naturales y humanos
que hacen de esta investigacion el proyecto mas excitante en que me he involucrado.
EIazar, la serendipia y 10 humano estuvieron siempre de la mana en Monte Verde.

EIazarpermitio que en MonteVerde todo 10 que representaba la vida cotidiana del
grupo humano este increfblemente bien conservado, incJuyendo carne y cuero de
mastodonte, cuerdas confeccionadas en junco y nudos para mantener 105 tirantes del
toldo habitacional tensos, las estacas de 105 tirantes, enormes cantidades de restos
alimentarios de plantas locales y exoticas, maderas blandas y duras, algunas en su fase
de trabajo, las pisadas de un pie pequeno, etc. Enterminos geologicos esta conserva-
cion delicada se produjo por un leve ascenso del nivel del agua, por azar en el momenta
preciso, del pequeno arroyo Chinchihuapi. Asf se transformo ellecho del arroyo y el
piso ocupacionaJ en el fondo de un pantano 0 maullfn angosto en el sitio. La
depositacion de sedimento pobre en oxfgeno, anoxico, la buena turba, cubrio delica-
damente cada resto de la vida diaria en el campamento de Monte Verde permitiendo
que se preservara 10 que habitualmente no se conserva en un sitio arqueologico. La
evolucion de este pequeno pantano sureno en presencia de una gran cantidad de
hierro derivado de 105 volcanes andinos, origino sobre la turba un segundo sello for-
mado por oxido de hierro, duro como una roca, pero mas importante, impermeable al
agua de las lluvias surenas.



EIazartuvo lugar nuevamente 12.500 anos despues, cuando los campesinos loca-

les, bien representados por la familia Barrfa, hicieron a pala y picota transformaciones

en las curvas del curso del arroyo Chinchihuapi para facilitar el transito de sus yuntas

de 4 0 6 bueyes tirando carretas con largos troncos. EI siguiente invierno la erosion

originada por la modificacion antropica dejo a la vista en los estratos adyacentes al

cauce huesos, que los habitantes locales no supieron reconocer, pero que guardaron

con mezcla de curiosidad y respeto (un hueso de mastodonte es algo muy grande y

muy fuera de 10 comun). En 1976 por azar, nuevamente, un estudiante de la Austral de

paso por ellugar recibio los huesos de la familia Barrra, con el encargo de Ilevarlos a

la Universidad y volver algun dfa con una respuesta. Asf, los profesores van de Maele

y Troncoso visitaron Monte Verde e incrementaron la coleccion de huesos recogiendo

10 que estaba a la vista en los estratos del Chinchihuapi.

Tom Dillehay visito Monte Verde en 1976. Nos conocimos con Tom en 1977. Ambos

venramos Ilegando a la Austral, Tom para organizar el Bachillerato en Antropologfa, yo

para reemplazar al ultimo de los geologos alemanes que habfan fundado y desarrollado

ellnstituto de Geociencias. Tom se entero de mi existencia y me invito a su laboratorio.

Yoya estaba bien "contaminado" en geoarqueologra por la dupla Juan Varela - Lautaro

Nunez, y nos conocimos en la vieja casa de Antropologfa en la calle General Lagos,

frente a los huesos de mastodonte de Monte Verde, bajo una vieja lupa. La empatra, el

tipo de humor, nos contagio inmediatamente y desde ese momenta comenzo a desarro-

lIarse una amistad y una afinidad intelectual que ha ido creciendo cada dfa, compartiendo

muchas experiencias que van mas alia de Monte Verde e incluyen el valle Jequetepeque

en Peru y Puren en la Araucanfa, y que son el componente humano de esta historia.

Debo explicar aquf que un geologo se involucra en la comprension de las antiguas

culturas para ofrecer una explicacion del entorno natural, paisaje y materias primas, que

cobran sentido solamente asociadas a 10 humano.

En este momenta de la historia de esta investigacion la serendipia, 0 serendipidad,
toma lugar. Serendipia es un concepto hermoso en ciencia yen la vida, que se refiere a

la capacidad de observar y descubrir 10 que la naturaleza nos ofrece, pero que no esta

predefinido como el punto central de una investigacion. Es avanzar por la vida con los

ojos muy abiertos mirando mucho hacia los bordes, pero a la vez reconoce una capaci-

dad especial del observador, del cientrfico, para poderentendere interpretarestos regalos.

La mente y el espfritu de Tom Dillehay estaban dotados de esta caracterfstica, y cuando

visita yexcava un pozo de exploracion en el verano de 1977 con cuatro de sus alumnos

del Bachillerato, se da cuenta de que esta frente a un asentamiento que no se trata de un

sitio trpico de la cultura Clovis, es decir, un sitio cultural temprano que representa un

lugar de campamento de recolectores y cazadores. En cambio, percibe con c1aridad

que el Chinchihuapi esta ofreciendo algo nuevo en la historia de la cultura humana. Y

desde su posicion en la Universidad Austral de Chile, organiza y crea estrategias y tacti-

cas de investigacion que van mas alia de la inter y multidisciplina y que se acercan a la

transdisciplina, haciendo que cada uno de las decenas de investigadores, asistentes y

ayudantes de esta investigacion miren el sitio, el problema, casi con los ojos de los

Monteverdinos para poder entender esta muy rica cultura. Es difrcil de explicar en pala-

bras, pero ya el simple y complejo ala vez trabajo de excavacion, literalmente desde

que comenzaba la luz solar, era casi un rito.

En 1979 gran parte de 10medular de la cultura Monte Verde y su historia natural ya

habfa sido comprendida, yes presentada en el XII Congreso Nacional de Arqueologfa

en eJ Campus Teja, en Valdivia. Las edades radiocarbonicas obtenidas, por 10 menos

1.200 anos mas antiguas que los c1asicos sitios Clovis, muy al sur de las Americas y 10
complejo del asentamiento y la cultura que representan, originan a partir de ese mo-

mento desconcierto en la comunidad cientrfica nacional e internacional. Comenzamos

a percibir incredulidad y escepticismo. Esta situacion se tornaba cada vez mas des-

agradable, pues las crfticas no eran puestas en los conductos tradicionales de la ciencia,

sino que en forma de rumores de pasillos en Museos, Universidades y Congresos. En

parte era entendible, Monte Verde proponfa cambiar radicalmente la historia de la

cultura americana. Transcurren largos anos, muchas publicaciones, crece el dinero

invertido en la investigacion, se publica en 1989 el Torno I dellibro acerca de Monte

Verde y ocurre un suceso muy especial que vale la pena detallar.

En los Estados Unidos de Norteamerica los investigadores que habran trabajado

toda su vida en intentar demostrar que los primeros americanos estaban representados



por la cultura Clovis, de quienes todas las culturas americanas descenderfan, habfan

alcanzado altas posiciones cientfficas originando un paradigma, el paradigma Clovis.

Decenas de investigaciones de otros sitios en las Americas, incluyendo por ejemplo

Quereo en Chile, eran sencillamente descalificadas 0 por su antiguedad 0 par no ser

c1asicamente Clovis. La "policfa" de Clovis utilizaba cualquier medio para defender

su paradigma.

En ciencia, las investigaciones se reflejan en publicaciones, y los arbitros que las

revisan y dan fe de su cali dad cientffica analizan el contexto, su ariginalidad, la meto-

dologfa y las interpretaciones, pero jamas tienen acceso a los datos originales, pues

existe un principio etico universal en ciencia: los datos no se inventan. Y entonces, en

este marco de desconfianza y escepticismo hacia Monte Verde, los Drs. Van Haynes

de la University of Arizona de Tucson y David Meltzer de Southern Methodist University

de Dallas, nos preguntaron en 1996 si estarfamos dispuestos a enfrentar a la comuni-

dad cientffica mostrando Monte Verde desde la intimidad de los datos. Aceptamos, y

con la ayuda de un mecenas del petr61eo tejano, se origina un proyecto con dos pre-

guntas: lEs Monte Verde realmente tan antiguo? lEs Monte Verde realmente tan complejo

como 10publicado? Haynes, Meltzer y el Dr. Alex Barker del Museo de Historia Natu-

ral de Dallas invitaron a un grupo connotado de arqueologos americanos, don de estaban

representados especialistas neutrales, pro Clovis y pro Monte Verde, y que inclufa a

Gerardo Ardila, Francisco Mena, Lautaro Nunez, James Adovasio, Dena Dincauze,

Donald Grayson, y Dennis J. Stanford. Ademas Rick Gore y Ken Garrett representaron

a National Geographic Society, quien registraba el evento para su revista. EIproyecto

comenzo el2 de enero de 1997 en ellaboratorio de Tom en la Universidad de Kentucky,

donde observaron cientos de fotos y la prueba de imprenta del Torno II de Monte Verde.

Despues volaron en el avi6n del mecenas a Valdivia, donde escucharon una charla

acerca de la geologfa de Monte Verde y toman contacto directo con la coleccion ar-

queologica. Finalmente visitamos Monte Verde, donde pudieron observar excavaciones

y perfiles y tomar muestras para dataciones radiocarbonicas. AI fin del ultimo dfa (12 de

enero) todo el grupo querfa cenar pero era demasiado temprano, asf que terminamos

asentandonos en un pequeno bar en Pelluco (EICaleuche), cerca de Puerto Montt. Des-

pues de unas cervezas y otros brebajes y mucha griterfa en ingles, don de Tom y yo solo

observabamos, Alex Barker les dijo de manera perentaria que debfan en ese momenta

pronunciarse en voz alta y con justificaci6n acerca de las dos preguntas del proyecto.

Varios se opusieron y propusieron elaborar posteriormente un informe escrito. Sin

embargo la opini6n de Alex Barker se impuso y observamos mudos una votacion de

lOa a a favor de Monte Verde. Luego de un instante de silencio, Alex se levanto de su

asiento, tomo su copa y brindo por la muerte del paradigma de Clovis. En ciencia

ocurre pocas veces que un paradigma se de oficialmente par superado en un momen-

to preciso, sea remplazado par nuevas ideas y que uno tenga la oportunidad de vivir

ese momento.

Monte Verde ya esta presente en 105 grandes museos del mundo y se empieza a

ensenar en las escuelas. Y su historia nos regala la posibilidad de incorporar lazos de

identidad a nuestra cultura americana, chilena y surena. Los Monteverdinos, sabemos

hoy gracias a la conjunci6n del azar, la serendipidad y 10 humano, ariginaron en

comunion con el paisaje del bosque templado humedo una cultura, la cultura Monte

Verde. Simb6licamente queda mas que bien representada por esa pisada pequena,

por la imagen de una mujer acompanada de ninos recogiendo las bayas de murta y

cauchau para despues volveral hogar del toldo y contar historias quizas tan bellas

como la que Tom Dillehay ha recopilado en este libro. America es 10 que es hoy

porque el bosque regal6 105 elementos y se deja conocer y emplear, ojala por 10

menDs por otros 12.500 anos. De nosotros depende.

Mario Pino

Valdivia, 30 de diciembre de 2003



Entre 1976 Y 1987, dirigf un gran equipo de investigacion interdisciplinaria
para estudiar el sitio arqueologico de Monte Verde en el centro-sur de Chile.
Los resultados de esta investigacion se publicaron en ingles en dos grandes

volumenes par la Editorial de la Institucion Smithsonian (Dillehay 1989 Y1997; vease
referencias listadas para este libro). Durante 105 ultimos anos varios colegas y estu-
diantes latinoamericanos me han solicitado que publique una sfntesisen idioma espanol
sobre Monte Verde, comprendiendo que serfa demasiado costoso y consumirfa mu-
cho tiempo traducir y publicar al espanol 105 dos volumenes de la Institucion
Smithsonian. Narmalmente publico primero en espanol y despues en ingles; pero en
este caso, dada la enorme complejidad del texto de car.kter interdisciplinario e ilus-
traciones cientfficas que involucran a mas de 80 autares individuales, hubiese sido
encontrar a un editor en Latinoamerica (0 en Espana) que asumiera el costa de publi-
car 105 dos grandes textos de Monte Verde.

En 1985 la Editorial de la Institucion Smithsonian, bajo la gufa de su Editor de
Adquisicion, en ese momenta el Dr. Daniel Goodwin, declaro que Iegustarfa publicar
dos libros fntegros de nuestra investigacion sobre el sitio, 10 que finalmente resulto en
un total de 1.477 paginas en dos tomos publicados en 1989 y 1997, respectivamente.
Estosvolumenes contienen resumenes cortos del ingles al espanol de todos 105 capftu-
105. Sin embargo, 105 resumenes en espanol son demasiado tecnicos y no se vinculan
totalmente alas tablas e ilustraciones del texto en ingles, haciendo demasiado engo-

rroso para algunos lectores de habla hispana consultar 105 libros.

Decidimos entonces publicar esta sfntesis al espanol del Sitio Monte Verde junto
con varias figuras y fotograffas a color de una seleccion de 105 artefactos excavados.



Reescribf y agregue nuevas secciones a esta sfntesis. La colaboradora dellibro, Ce-

cilia Manosa, arqueologa profesional afiliada al Instituto Smithsonian de

Investigaciones Tropicales en la Ciudad de Panama, Republica de Panama, escribio

Ja sfntesis en espanol que aquf se presenta.

Esta publicacion no brinda todos los detalles tecnicos interdisciplinarios de los dos

volumenes en ingles, sino mas bien una apreciacion global del sitio con una seleccion de

tablas, mapas y fotograffas a color. Siendo un volumen de sfntesis, el lector debe tener

presente que las ilustraciones y el texto representan solo una porcion pequena de los datos

arqueologicos y de fa interpretacion sobre el Sitio Monte Verde. Los investigadores espe-

cializados que se interesen por los detalles del Proyecto Monte Verde, deben consultar los

dos volumenes de la Editorial de la Institucion Smithsonian (op. cit.).

En 2002, la Editorial de la Institucion Smithsonian publico un tercer texto sobre el

Sitio Monte Verde. Este era un volumen de "Erratas", que corrigio errores y omisiones

presentes en el segundo volumen publicado en 1997. Los errores se atribuyen al fracaso

de la Editorial de la Institucion Smithsonian de incorporar los cambios que los investi-

gadores del Proyecto Monte Verde habfamos hecho en nuestro examen final de la

correccion de pruebas realizada en 1996. En 2001, me di cuenta de la gravedad de

algunos errores cuando uno de los colaboradores dellibro, Michael Collins, me infor-

mo que habfa encontrado fotocopias de su prueba corregida y compaginada y que al

compararla con el texto publicado en 1997 descubrio que la mayorfa de sus correc-

ciones no fueron hechas por el encargado anterior de la Editorial de publicar ellibro.

En consecuencia, varios otros colaboradores examinaron las copias de sus pruebas

corregidas y compaginadas y detectaron el mismo problema. Estabamos desilusiona-

dos de que la Editorial no hubiera corregido mas de 950 errores grandes y menores en

la fase de preparacion final del manuscrito. Esos eran todos los errores que habfamos

identificado cuando tuvimos previamente la oportunidad de comparar el texto con las

tablas y figuras en el formato de paginas de prueba en 1996. Como fue declarado por los

propios editores de la Editorial de la Institucion Smithsonian del volumen de Erratas:

"En marzo de 2001, el Profesor Dillehay trajo a nuestra atencion varios cambios

que el y sus colaboradores habfan marcado en las paginas de prueba revisadas que no

se reflejaron en la edicion publicada del Volumen 2. No esta claro como estas revisio-

nes no fueron incorporadas durante las fases finales de produccion del texto en 1996 ... "

(Anonimo 2002: iii).

Los colaboradores y yo no estamos seguros de como estos errores y equivocaciones

fueron publ icados y por que la Editorial no los corrigio en la ultima fase de produccion. 0
las paginas de prueba corregidas fueron perdidas por la Editorial 0 un miembro del perso-

nal tecnico simplemente se olvido de incorporar los cambios de la pagina de prueba

corregida durante la ultima fase de producci6n del volumen por computadora. Cualquier

cosa pudo suceder. Agradecemos a la Editorialla publicaci6n de los dos tomos de Monte

Verde y sobre todo la publicacion del volumen de las erratas. Si algo bueno ha resultado

de esta situaci6n -y nosotros pensamos que asf ha sido- es que la Editorial asumio una

accion inmediata y sin precedentes al emitir un libro con las erratas.

Me gustarfa anadir un comentario tecnico sobre Monte Verde en el pro logo para lIamar

la atenci6n de algunos colegas sobre un tema particular y evitar de esta manera una

discusi6n excesivamente tecnica a 10 largo del texto. EI tema se relaciona con algunos

mitos que un pequeno grupo de colegas ha creado sobre el sitio en gran parte basados en

su falta de lectura de los dos grandes volumenes publicados por la Editorial de fa Institu-

ci6n Smithsonian en los cuales se presenta toda la evidencia tecnica del sitio en forma

detallada. Uno de los mitos en cuesti6n es que la mezcla de artefactos recuperada del

componente datado en 12.500 anos es mas representativa de una cultura Arcaica mas

tardfa (despues de 10.000 anos durante el periodo Holoceno) que de una cultura de la

Edad del Hielo. Los grupos Arcaicos mas tardfos tuvieron en terminos generales una eco-

nomfa mixta basada en la caza y la recolecci6n como se ve reflejada en la amplia gama

de vestigios vegetales y ani males asf como en la variedad de tipos de instrumentos. Pero

algunos grupos del Pleistoceno tardfo que vivfan en ambientes ricos tambien desarrollaron

economfas mixtas e instrumentos, y por 10 tanto, una forma de vida temprana 0 proto-

Arcaica, como las que observamos en Monte Verde y en varios sitios en el este de Brazil,

Colombia, asf como en otras localidades. Es por esta razon, que hemos denominado a

MonteVerde como un sitio proto-Arcaico, caracterizado por una economfa mixta tempra-

na de vegetales y animales con una tecnologfa realizada sobre materiales de madera,



hueso, piel y piedra. Debido a que la gran mayorfa de los sitios del Pleistoceno tardfo solo

brindan instrumentos de piedra (Ej.:puntas de lanza e implementos para coTtar y raspar) y

restos de huesos de grandes animales, los arqueologos suponen que todos los pobladores

tempranos eran principalmente cazadores de grandes animales. Sin embargo, como se ha

demostrado en Monte Verde y en muchos otros sitios, este no ha sido siempre el caso.

Asimismo, debe seiialarse que no existen depOsitos tardfos 0 sobrepuestos del periodo

Arcaico en el Sitio Monte Verde que puedan haber contaminado los niveles mas tardfos 0

Pleistocenicos del sitio.

Otro mito perpetuado por algunos colegas que adhieren a teorfas hiper-difusionistas es

que las puntas de proyectil de Monte Verde deben ser mas tardfas que 12.000 aiios debido

al hecho de que puntas supuestamente similares han sido encontradas en periodos mas

tardfos en el sur de Sudamerica. Las puntas de Monte Verde son mas similares a las puntas

de tipo EIjobo datadas entre 12.000 Y10.500 aiios, las cuales estan asociadas con restos

de mastodonte en Venezuela. Un pequeiio proyectil de doble punta y forma romboidal,

similar en algunas aspectos a las puntas recuperadas en Monte Verde y EI jobo aparece

durante los periodos Arcaico u Holoceno mas tardfos. Sin embargo, posee varias diferen-

cias, 10 cualle confiere una historia tecnologica y cultural disfmil. En resumen, no existe

una conexion comprobada entre Monte Verde y las puntas romboidales mas tardfas. Un

tema relacionado se refiere a la presencia de solo 692 piezas Ifticas recuperadas del com-

ponente de Monte Verde datado en 12.500 aiios. Algunos colegas se muestran preocupados

de que este numero sea muy pequeno para un sitio temprano debido a que ellos han

encontrado varios miles de piezas Ifticas en otros sitios tempranos. Esta es una preocupa-

cion legftima. Otros sitios tempranos estan representados generalmente par cuevas y abrigos

rocosos con depositos culturales que varfan en espesor entre 2 y 5 m. Estos depositos

contienen usual mente un gran numero de piezas Ifticas. EI espesor y gran numero de

piezas Ifticas son producidos por varios episodios de ocupacion diferentes durante un

largo periodo de tiempo. Par el contrario, el deposito cultural 0 piso de habitacion de

12.500 aiios de Monte Verde varfa entre 2 y 3 ems. de espesor en todo el sitio y representa

un periodo de ocupacion corto y posiblemente un unico periodo de ocupacion. Si noso-

tros dividimos los depositos culturales mas espesos de 2-5 m. que se encuentran en las

cuevas y abrigos rocosos en varias superficies de habitacion distintivas de 2-5 ems. 0

en componentes individuales, icuantos artefactos Ifticos estarfan representados en cada

superficie de habitacion 0 componente en estos sitios? La respuesta es unos pocos

cientos de piezas Ifticas, 10 cual es similar ala situacion reflejada en Monte Verde 0 en

casi todos los sitios tempranos de un solo componente.

Finalmente, algunos colegas se han mostrado preocupados por la "ausencia" de una

industria Iftica de lascas en Monte Verde, y por 10 tanto, han indicado la falta de evidencia

de una industria de lascas 0 de instrumentos con retoque en Monte Verde, 10 cual seria

muy inusual en un sitio temprano. Varios cientos de instrumentos manufacturados de ma-

nera expeditiva caracterizados par lascas con filos retocados e instrumentos manufacturados

sobre lascas fueron recuperados en Monte Verde. Estos son tfpicos de varias industrias

tempranas y tardfas de instrumentos sobre lascas en toda Sudamerica. Mas aun, si bien no

fueron contabilizadas en la suma total de 692 piezas Ifticas recuperadas del companente

datado en 12.500 aiios en Monte Verde, varios cientos de lascas pequeiias 0 microscopi-

cas (ca. 0,5 a 2 mm. en tamaiio) fueron recuperadas a traves de la flotacion de este piso de

habitacion de 2-5 ems. de espesor. Estas micro-Iascas son el resu/tado de la produccion de

lascas con bordes retocados y otros instrumentos y por el retoque de estos instrumentos.

Mas aun, solo un tercio de las micro-Iascas del total de las muestras flotadas del piso de

habitacion fueron estudiadas, por 10 tanto, muchas mas de las que fueron presentadas por

Collins (1997:432-434) existen en el sitio. La cantidad de micro-Iascas de las muestras de

flotacion procesadas eran tan numerosas que Collins (1997), quien estudiola totalidad de

la industria lftica del sitio, no las conto en su totalidad, y par consiguiente no fueron

integradas en la suma total de piezas lfticas del sitio. En cambio, Collins simplemente

agrupo todas las micro-Iascas en un conjunto aparte y las discutio como una categorfa

Iftica individual. Si todas las micro-Iascas del piso de habitacion de 12.500 aiios fueran

estudiadas y adicionadas a la suma total del conjunto de piezas Ifticas, el numero total

excederfa probablemente las 2.000 piezas Ifticas para el deposito cultural que pasee de 2-

5 ems. de espesor. Una vez mas, alentamos a los colegas a que "lean" de manera profesional

las publicaciones y en particular, el extenso y detallado capftulo sobre la industria Iftica de

Monte Verde realizado por Collins (1997:383-506).
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EI descubrimiento de un asentamiento humano del Pleistoceno Tardio en

Monte Verde, situado en los bosques templados y humedos del centro-sur

de Chile, ha transformado nuestra vision sobre el poblamiento temprano de

las Americas (Ardila, G. y G. Politis, 1991, Y Miotti, L.L. Y M.C. Salemme, 2003). Su

hallazgo ha permitido realizar una revision importante de las teor/as aceptadas sobre

las primeras culturas del Nuevo Mundo. La pregunta de cuando ingresaron los prime-

ros inmigrantes a las Americas ha producido mucho debate (Meltzer, D., 2002). La

fecha de entrada tiene un impacto importante para comprender: lquienes eran los

primeros americanos?, lcomo arribaron a las Americas? Y lcomo se adaptaron tan

efizcamente a medio ambientes tan diversos?

Desde los hallazgos de mamut carneado en el sitio de Clovis en Nuevo Mexico en

la decada del 30, la mayor/a de los arqueologos estaban convencidos de que los

primeros americanos eran cazadores nomades que se trasladaban rapidamente en

busca de grandes animales (Meltzer, D., 2002, Y Jablonski, N. (editor), 2002). Esta

concepcion se basa en la idea de que grupos de personas equipados con puntas de pro-

yecti! Clovis muy eficientes viajaron desde Siberia a Alaska, siguiendo la costa Padfica yl
o siguiendo las huellas de manadas de grandes animales a medida que se trasladaban par

la tundra abierta del Estrecho de Bering (el cual se hallaba expuesto por el descenso en los

niveles del mar). Esta inmigracion inicial probablemente tuvo lugar en algun momento del

Pleistoceno TardiO 0 Edad del Hielos, la cual final izo en diferentes regiones de America del

Norte entre 11.500 y 10.500 arios atras. Posteriormente, 105 primeros americanos fueron

en busca de otros animales y recursos vegetales hacia el sur hasta que alcanzaron los

dimas mas templados en Estados Unidos de Norteamerica y luego siguieron viaje induso
mas al sur a la Patagonia y Tierra del Fuego.



Una mirada mas cuidadosa a esta teorfa revela que la tearfa de Clovis, la cual

hace hincapie en la caza de grandes animales, presenta algunos problemas. Ej.,

varias excavaciones recientes en diferentes partes de las Americas muestran que los

cazadores tempranos tambien consumfan alimentos menos sofisticados, como las

tortugas, los pajaros y otros animales de pequerio tamario, plantas acuaticas, cara-

coles, insectos, moluscos y tuberculos. De la misma manera, la evidencia sobre la

existencia de un gran numero de animales necesarios para mantener el estilo de

vida Clovis esta ausente del registro arqueologico de varias regiones en las Ameri-

cas, especial mente de las regiones boscosas del este de los Estados Unidos de

Norteamerica y Centroamerica, asf como tambien de vastas areas de Sudamerica.

Esta ausencia de evidencia no quiere decir que los grupos Clovis no fueran cazado-

res especializados en algunos ambientes, sino que si estos cazaron en los bosques,

les habrfa resultado mas trabajoso.

Otro aspecto a destacar de la cultura Clovis es que la misma fue una cultura de corta

duracion. Todos los fechados radiocarbonicos obtenidos en sitios Clovis en Norteamerica

se agrupan entre 11.300 y 10.800 arios atras. Este rango temporal tan estrecho nos

obliga a preguntarnos como habrfan hecho los seres humanos para alcanzar el extremo

sur de Sudamerica -Patagonia- alrededor de 11.300 a 11.000 arios atras. lComo po-

drfan haber hecho 105 seres humanos para poblar un hemisferio entero en solo 200 a

300 arios, el tiempo entre la lIegada a Beringia y la aparicion de artefactos de fabrica-

cion humana en Tierra del Fuego? Con la posible excepcion del Artico, no hay ningun

analogo en la historia de la humanidad 0 en la prehistoria para demostrar un movimien-

to tan rapido a traves de una region tan vasta y desconocida (Dillehay, T.D., 2000).
Tampoco hay evidencias arqueologicas c1aras de la cultura Clovis en Alaska y ningun

resto material de esta cultura en Siberia'lDonde, entonces, se arigino esta cultura? lSera

que las puntas Clovis tal vez fueron inventadas en los 48 estados de Estados Unidos de

Norteamerica? Si fuera asf, entonces la teorfa Clovis no puede ni siquiera explicar el

poblamiento de Norteamerica (Bryan, A., 1986; Meltzer, D., 2002). Entonces, lcomo se

puede explicar el primer asentamiento humano de Sudamerica?

Una de las razones por las cuales esta teorfa fue aceptada de forma no crftica se

debio a las condiciones pobres de preservacion de los sitios conocidos que datan de

10.000 arios 0 antes. Capas de sedimento perturbado, fechados de Carbono 14 incon-

c1usos, instrumentos de fabricacion humana dudosos y la mezcla de artefactos de

diferentes perfodos de ocupacion han reducido considerablemente el valor de mu-

chos sitios mas antiguos. lncluso en los sitios mejor preservados, los artefactos Ifticos u

oseos han resistido mucho mejor la descomposicion que los instrumentos 6seos 0 los

desechos de plantas. Por 10 tanto, las tecnicas de caza y procesamiento de los habitan-

tes tempranos son mejor conocidas que su tecnologfa domestica, estructura social y

arquitectura.

Hoy dfa hay otras Ifneas de evidencia que tambien debilitan la validez de la teorfa

Clovis. Varios linguistas discuten que las lenguas indfgenas de Norteamerica y

Sudamerica probablemente evolucionaron a partir de una lengua ancestral comun.

Tambien serialan que las lenguas del Norte y las del Sur difieren mucho entre sf y que

es muy diffcil imaginar como estas diferencias pueden haber evolucionado en solo

unos pocos milenios. Bajo la direccion de Johanna Nichols (Nichols, J., 2002), varios

linguistas historicos ahara sostienen que solo un lapso de tiempo mayor a 25.000 a

30.000 arios puede explicar la antiguedad y div~rsidad de las lenguas del Nuevo Mundo,

asf como las diferencias que existen entre las lenguas de Norteamerica y las de

Sudamerica. De la misma manera, el ADN mitocondrial de varios indfgenas america-

nos actuales difiere tanto de un grupo a otro que es muy poco probable que se ariginara

a partir de un grupo ancestral relativamente reciente (Merriwether, D., 2002). Varios

antropologos moleculares piensan que la diversidad genetica de los habitantes del

Nuevo Mundo necesita de una presencia humana cuya duracion sea mayor a 25.000

arios. Otros linguistas y antropologos moleculares siguen creyendo en Clovis y sostie-

nen que habrfa habido una sola inmigracion no antes de 15.000 a 10.000 arios atras

(Merriwether, D., 2002).

EIconsenso actual, producto del analisis de varias fuentes, es que el modelo Clovis

no explica el poblamiento de las Americas (Ardila, G., G. Politis, 1991; Merriwether,

D., 2002). Si bien 105 cientfficos estan aun lejos de alcanzar un consenso sobre la



incongruencia de la teorfa Clovis 0 de una alternativa a esta, esta surgiendo una nueva

concepcion de los orfgenes americanos. La evidencia que sustenta esta nueva nocion

proviene de sitios de todas las Americas, pero especialmente de sitios tempranos en

Sudamerica, incluyendo Monte Verde, Cueva del Medio y Tres Arroyos en Chile, Tai-

ma-Taima en Venezuela, Tequendama en Colombia, los sitios de la Fase Itaparica en

Brasil y varios sitios costeros en el norte de Chile y sur de Peru.

En este senti do, las excavaciones en el Sitio Monte Verde expanden estos hallazgos

recientes de manera considerable (Dillehay, 1.0., 1989; Dillehay, 1.0., 1997). Debido a

que un deposito de turba cubrio el asentamiento, el conjunto de artefactos de Monte Verde

es el mas completo que se haya descubierto en el Nuevo Mundo hasta la fecha. La colec-

cion de artefactos demuestra que tanto las tecnologias de la madera y del hueso como la

tecnologfa Iftica pueden haber contribuido al desarrollo de esta cultura temprana. A dife-

rencia de otros sitios tempranos, 105 restos de plantas de Monte Verde son muchos mas

abundantes y diversos. Este registro organico aporta evidencia unica acerca de la amplia

base economica de sus habitantes y apoya la idea de una cultura y economia generalizada

de la recoleccion y caza de varios recursos organicos e inorganicos.

Mas aun, es interesante destacar el hecho de que el Sitio Monte Verde este ubica-

do en un bosque templado humedo y no en un ambiente abierto, arido a semiarido.

Las regiones con abundantes bosques templados son muy ricas en recursos

alimentarios para 105 seres humanos, por 10 que es probable que la mayor parte del

desarrollo de culturas tempranas haya tenido lugar en este tipo de entornos ambien-

tales. No obstante, la mayoria de 105 sitios tempranos en las Americas estan en cuevas,

en abrigos rocosos 0 en planicies no forestales; por 10 tanto, no nos pueden informar

mucho acerca de como vivian 105 habitantes que residian en bosques productivos y

cerca de humedales.

Sudamerica es muy diferente arqueologicamente de Norteamerica, ya que no

existio una cultura unica capaz de dominar el continente de la manera que 10 hizo

la cultura Clovis en Norteamerica, con sus puntas de proyectil representativas, (Ardila,

G.; G. Politis, 1991; Merriwether, D., 2002). Los primeros sudamericanos no eran

clones Clovis. En Sudamerica, las tecnologfas mas antiguas consisten en diferentes

tipos de herramientas liticas, incluyendo una gran variedad de puntas de proyectil,

herramientas unifaciales, hechas a partir de lascas, y bolas. Mas aun, varias areas en

Sudamerica fueron testigos del desarrollo de una dieta amplia de cazadares-recolectores

antes de 11.000 aiios atras, un patron que tradicionalmente se asociaba con las cultu-

ras del Holoceno 0 el Arcaico temprano que datan de 10.000 aiios atras. La caza de

grandes animales durante el Pleistoceno tardio fue simplemente una de las diferentes

practicas economicas; en Sudamerica nunca alcanzo la importancia que tuvo para

Norteamerica.

En el Sitio Monte Verde, la inusual abundancia y excelente estado de preservacion

de 105 artefactos arganicos dejados por sus habitantes constituye un registro rico y
elocuente de su sistema social, las estrategias economicas y tecnologicas que empleo

esta antigua comunidad humana para adaptarse al bosque templado humedo 0

Valdiviano postglacial.

EIalto grado de conservacion de la madera y de los materiales vegetales, los patro-

nes sociales y economicos, de los cuaJes estos y otros materiales son testigos, y el

descubrimiento del sitio en sf mismo estan todos fntimamente relacionados con la

geograffa y el c1ima del centro-sur de Chile. EI Sitio Monte Verde se ubica en el valle

central (Fig. 1), el cual corre en direccion norte-sur y esta Iimitado par una zona litoral

angosta sobre el Oceano Pacifico, una cadena montanosa costera al oeste y la alta

cordillera Andina al este. Mas especfficamente, el Sitio Monte Verde se encuentra en

la cabecera de un estero lateral-Chinchihuapi- en la cresta de una terraza alta del rfo

Maullfn (Fig. 2), que drena desde el Lago L1anquihue en la precordillera de 105 Andes.

Durante la epoca del Pleistoceno tardfo, que culmino entre 14.000-11.000 aiios atras,

los glaciares descendieron sobre la pendiente de los Andes penetrando en una por-

cion del valle central (pino, M., 1989; Fig. 3). Arrastraron consigo arena, grava y piedra

y la depositaron a medida que el c1ima se fue hacienda mas caliente. ModeJaron el

paisaje excavando el terreno y salpicando la region con lagos y pantanos; creando

una red de rlOS hacia el oeste del Oceano Padfico y drenando de esta manera los

lagos. Sin embargo, los glaciares nunca Ilegaron al Sitio Monte Verde, depositando

sus marrenas par 10 menos 15 km. al este del sitio, alrededor de 14.000 anos atras.



En la actualidad, los alrededores del Sitio MonteVerde se caracterizan por la presen-

cia de veranos suavemente secos con lIuvias ocasionales e inviernos frfos y lIuviosos.

Durante el Pleistoceno tardfo, cuando los glaciares cedieron, es probable que el c1ima

se asemejara a este patron, aunque debe de haber sido un poco mas frfo y humedo que

el actual (Dillehay, 1.0., 1989; Heusser, c., 1989; Hoganson, j.W. y A. Ashworth, 1981).

Estas condiciones c1imaticas favorecieron el desarrollo de un bosque rico en especies de

confferas y en especies caducas en la region, aportando abundantes cantidades de tu-

berculos comestibles, nueces, frambuesas y moras silvestres, frutas y plantas de hojas

suaves durante todo el ano (Ramfrez, c., 1989). Tambien se transformo en el hogar de

especies de ani males de caza de diferente porte, como el mastodonte y los paleocamelidos

(Casamiquela, R. y T.D. Dillehay, 1989). Los lagos y rfos, por su parte, se convirtieron en

la morada de una variedad de peces y moluscos. A solo 70-80 km. de distancia de

Monte Verde se encuentra la costa del Pacffico ofreciendo muchas especies de organ is-
mos marinos comestibles. Todas estas fuentes de alimentos ricos en nutrientes estaban

tambien disponibles desde la cordillera de los Andes hasta la costa del Pacffico y a 10
largo del rfo Maullfn para los antiguos habitantes.

Las investigaciones en el Sitio Monte Verde permitieron identificar dos componen-

tes: MonteVerde I (MV-I)YMonteVerde II (MV-II).Los analisis de radiocarbono (Carbo no

14) en muestras de carbon provenientes del deposito mas antiguo del Sitio Monte

Verde, arrojan un fechado de aproximadamente 33.000 anos para el posible compo-

nente cultural MV-1.Analisis en muestras de madera, hueso y carbon provenientes del

componente cultural MV-II brindan una serie de fechados entre 12.800-12.300 anos

(Dillehay, 1.0. y M. Pino, 1997; Tabla 1; Figs. 3 Y4).

A diferencia de otros sitios tempranos del Nuevo Mundo, donde frecuentemente se

encuentran instrumentos Ifticos y oseos, Monte Verde contiene adem as una rica co-

leccion de artefactos de madera y abundantes restos de plantas y otros materiales

culturales sin precedentes en sitios de tanta antiguedad. Entre los artefactos de madera

se encuentran vestigios de los cimientos de la arquitectura mas temprana que se haya

descubierto en las Americas. EIordenamiento de estas estructuras arquitectonicas su-

giere la existencia de una comunidad con una division del trabajo bastante bien definida.

Los restos organicos revelan que los residentes tenfan una dieta rica y variada, basada

principalmente en el consumo de una diversidad de plantas y un conocimiento pro-

fundo sobre las propiedades de diferentes plantas comestibles y medicinales. EI

relativamente alto desarrollo sociocultural de esta comunidad indica que por 10 me-

nos una cultura del Pleistoceno tardfo en el Nuevo Mundo era mas compleja de 10 que

se habfa pensado anteriormente.

El Sitio Monte Verde estaba enterrado en las orillas de la cabecera del riachuelo

Chinchihuapi, un pequeno tributario del Rfo Maullfn, el cual corre a 10 largo de una

terraza con tres niveles (Dillehay, T.D. y M. Pino, 1997a; Figs. 1-3). El nivel inferior

consiste en arena gruesa y grava pequena depositadas entre 45.000-20.000 aiios.

Sobre este primer nivel, hay un nivel de arena y cantos rodados depositados entre

20.000-14.000 anos. Poco despues de que el segundo nivel se depositara, el ria-

chuelo de Chinchihuapi comenzo a cortar un lecho angosto (MV-6 de 1,5 m de

ancho) a traves de la terraza (estrato MV-7); y de esta manera, la grava y los deposi-

tos fluviales se alinearon en el lecho. Los dos niveles inferiores de la terraza estan

cubiertos por un estrato superior que consiste en sedimentos mas recientes (estratos

MV-1 a MV-5) fechados entre 12.000-200 anos.

Mario Pino, el geologo de nuestro proyecto de la Universidad Austral de Chile, estu-

di6 el area alrededor de Monte Verde y concluyo que en el momenta en que el sitio fue

ocupado, la topograffa local era similar a la de hoy dfa (pi no, M., 1989). Los dos niveles

inferiores de la terraza ya habfan sido depositados. EI riachuelo Chinchihuapi era poco

profundo y angosto, con un ancho maximo de cuatro metros y una profundidad maxima

de medio metro. Debido a que el c1ima era apenas un poco mas humedo y frfo que en

la actualidad, es posible que hubieran mas pantanos pequeiios en la region (Fig. 5).

Una vez que el asentamiento fue abandonado alrededor de 12.500 aiios atras, la

topograffa local cambio de tal manera que result6 beneficiosa para la arqueologfa. El

riachuelo comenzo a cortar un nuevo canal angosto en la terraza. Cuando el ria-

chuelo cambio su curso, se formo una turba solo en las orillas del antiguo lecho del

riachue/o y tambien en el propio lecho angosto. La turba estaba compuesta por sedi-

mentos arenosos y materia vegetal en descomposicion, cubriendo los artefactos



enterrados e impidiendo de esta manera que el oxfgeno 105 alcanzara, por 10 que

constituyo un medio excelente para la preservacion de los materiales organicos

(Tuross, N., 1997). El pantano de galerfa cubrio rapidamente ellecho del riachuelo

(el estrato MV-6 la orilla del estero) sellando de esta manera el piso de habitacion (el

estrato MV-7 0 la superficie de la terraza del estero) y los artefactos del sitio de la

comunidad humana hasta nuestros dfas (Fig. 6).

EI riachuelo Chinchihuapi corrio por este nuevo lecho angosto y poco profundo

durante miles de anos. En 1976, 105 lugarenos cortaron el banco del riachuelo con el

proposito de ensanchar un camino para facilitar el desplazamiento de sus yuntas de

bueyes; exponiendo parcialmente el antiguo lecho del riachuelo y 105 huesos de ani-

males grandes (mastodontes y camelidos) alii enterrados en MV-II. Los restos de estos

animales y un artefacto Iftico fueron descubiertos el mismo ano. A partir de 1977, el

autor, quien entonces era el Director del Programa de Antropologfa de la Universidad

Austral de Chile, dirigiolas excavaciones (Fig. 7) Yel proyecto hasta la publicacion de

105 datos de (as excavaciones arqueologicas en dos volumenes de la Editorial de la

Institucion Smithsonian (Dillehay, T.D., 1989; Dillehay, T.D., 1997). Entre 1985-2001,

el autor, Mario Pino y otros miembros del equipo regresaron al sitio en varias ocasio-

nes para monitorear las estaciones experimentales de hueso, madera y estructuras

arquitectonicas asf como la erosion de otros restos culturales.

Desde el ano 1977, el grupo de investigadores del Sitio Monte Verde se ha expandi-

do considerablemente hasta incluir un equipo de mas de 80 profesionales pertenecientes

a distintas ramas de las ciencias naturales y sociales. Hasta la fecha, por 10 menos un

90% del area domestica del componente cultural MV-II ha sido excavado y un 100% de

todos 105 materiales de madera, de plantas, de oseos y de Ifticos han sido analizados,

ademas del 70% de toda la evidencia obtenida del piso de ocupacion humana fechado

aproximadamente en 12.500 anos. En 10 que respecta al posible componente cultural

mas antiguo de Monte Verde, MV-I, no conocemos con exactitud la extension total de

105 materiales enterrados pero basandonos en pequenas excavaciones, estimamos que

casi todo el componente, ha sido excavado.

Las excavaciones en zonas anegadizas sugieren que el area de ocupacion enterra-

da tiene una extension total de 70 por 100 metros (Fig. 8). EI riachuelo Chinchihuapi

divide el area de 7.000 metros cuadrados en un sector norte (Zonas A y OJ Yun sector

sur (Zona C). La mayor parte de las excavaciones han sido realizadas en el sector norte

de la orilla del riachuelo pero trabajos preliminares indican que incluso hay otras

estructuras enterradas en la orilla sur. Las excavaciones principales en la orilla norte

cubren un area de 1.400 metros cuadrados, la cual dividimos arbitrariamente en una

porcion este (Areas ow y DE) Y una porcion oeste (Areas A-C).

Las condiciones de turba que se desarrollaron posteriormente al abandono del sitio

permitieron recuperar un registro organico excepcional en el componente cultural MV-

II, incluyendo: 38 trozos de carne (Figs. 9-10) Y cuero de animal, 11 espedmenes de

papa silvestre Solanum magfia (Fig. 11), por 10 menDs 3 variedades de algas exoticas, 23

especies de plantas no locales, mas de 20.000 partes de plantas pertenecientes a 55

taxones locales y aproximadamente 380 elementos arquitect6nicos y herramientas he-

chas en madera. Tambien se hallaron mas de 650 Ifticos culturales y 400 huesos de

mastodonte y de otros ani males, asf como varios rasgos culturales, entre ellos, fogones,

braseros, hoyos, todos 105 cuales estaban estructurados espacialmente en distintas areas

de actividades culturales (Fig. 12). Enterrado mas profundamente yen otra area del sitio
al sur del estero en la Zona C, descubrimos el posible componente cultural mas antiguo,

MV-I, el cual esta asociado con 26lfticos (Figs. 13-16),3 hoyos de arcilla alineados (Figs.

17-18) y 2 fechados radiocarb6nicos de aproximadamente 33.000 anos.

Tal vez la evidencia mas lIamativa sea el hallazgo de una carpa alargada con

forma oval dividida en 12 unidades espaciales domesticas en la Zona 0 y de una

estructura en forma de espoleta aislada en la Zona A del componente MV-II. Oescan-

sando sobre los pisos de ocupaci6n humana (el estrato MV-6 0 la orilila del estero y el

estrato MV-7 0 la superficie de la terraza del estero; Fig. 3) de 105 espacios domesticos

de la carpa alargada y atada a 105 cimientos de vigas, recuperamos varios pedazos de

piel de animal, sugiriendo que el marco de la estructura de vivienda y su piso interior

estaban cubiertos con pieles (Fig. 12). Varios fragmentos de cordeles y de pedazos de

piola hechos de juncus Uuncus sp.) y scirpus (Scirpus sp.) estaban envueltos alrededor



de estacas de madera. EI diseno de los cimientos de las vigas indica que estaban
dispuestos en filas de espacios domesticos semi-rectangulares formando una 0 dos
estructuras ovales tipo toldo con espacios interiores separados y bastante cuadrados
en sus formas (Fig. 19-26). AI interior de estas estructuras se encontraron pequenos
hoyos 0 braseros a/ineados con arcilla para hacer fuego, impresiones de pisadas hu-
manas, cantidades variables de restos de plantas, herramientas Ifticasy otros desechos.
Tambien se hallaron tres grandes hoyos alineados con arcilla para cocinar, tres morte-
ros de madera, mas de 20 piedras de moler, varios cientos de Ifticos modificados y
piezas de madera, los cuales indican el desarrollo de una gran diversidad de activida-
des, principalmente: la preparacion y consumo de alimentos, la produccion y
manutencion de herramientas y la construccion de refugios. La estructura aislada en
la porcion oeste del sitio se caracteriza por ser una estructura con forma de espoleta
(Figs.27-29). AI interior de la misma se hallaron 3 bolos masticados de Peumus boldus,
algas (Sargassum sp. y Durvillaea antarctica) y especies de plantas no identificadas.
Dispersos en el piso de habitacion alrededor de y dentro de la estructura habfa mas de
80 piezas de madera trabajada, 11 artefactos de madera, aproximadamente 280 he-
rramientas Iiticas, 384 huesos de por 10 menos siete mastodontes (Fig. 30) Y los
restos de 21 variedades de posibles plantas medicinales, todos los cuales estaban aso-
ciados con 10 fogones y hoyos con alimentos. Estaevidencia sugiere que la estructura
can forma de espoleta era un lugar donde se desarrollaban actividades especializa-
das, incluyendo el procesamiento de carne y cuero, manufactura de herramientas y
probablemente la practica medicinal.

EISitio Monte Verde es una fuente de informacion novedosa sobre diferentes as-
pectos de la vida cotidiana de sus antiguos habitantes. Eneste sentido, Monte Verde es
el primer sitio del perlodo Pleistoceno tardIOen las Americas en aportar una base rica
y diversa de restos de plantas con fines economicos. Loshallazgos de Carlos Ramfrez
(RamIrez, c., 1989), el botanico de nuestro proyecto de la Universidad Austral de
Chile; Jack Rossen (Rossen, J. and T. D. Dillehay, 1997), otro botanico de la Universi-
dad de Ithaca de Nueva York,y el paleontologo Rodolfo Casamiquela (Casamiquela,
R. y T.D. Dillehay, 1989), de la Fundacion Ameghino en Argentina, han arrojado luz

sobre la dieta de los res;dentes del s;t;o. LosMonteVerdinos vivfan principalmente de
varios tipos de plantas silvestres complementadas por varios tipos de carnes. Lasplan-
tas se recolectaban en los pantanos y bosques circundantes y tambien en el delta del
rfo Maullfn en la costa del Pacffico y en la precordillera de los Andes. Entre estas se
encuentran los tuberculos, incluyendo la papa silvestre. La que tal vez sea de mayor
importancia que el hallazgo de la papa silvestre, es la presencia de una gran variedad
de semillas comestibles, tallos con hojas, frutas, nueces, frambuesas y moras silvestres
y rafces. Estoshallazgos son valiosos porque incluyen los restos de plantas que madu-
ran exclusivamente durante todos los meses del ano. Lasplantas provienen de diferentes
zonas ambientales, desde la costa hasta la cordillera, demostrando que los residentes
exploraron el territorio ampliamente en busca de alimento (Fig.31). Lapresencia de
plantas de todas las estaciones tambien confirma que los habitantes estaban asenta-
dos. En vez de trasladarse constantemente durante la busqueda (como 10 hacen las
pequenas bandas de cazadores y recolectores en varias partes del mundo), permane-
cieron en un asentamiento permanente a 10 largo del ano donde estaban sustentados
par una fuente abundante y segura de alimentos. Junto can la recoleccion de plantas,
obtenfan moluscos de agua dulce del estero de Chinchihuap; u otros lugares. Laau-
sencia de restos de huesos de peces 0 conchas marinas en el sitio parece sugerir que
los habitantes no recolectaban organismos del mar. Sin embargo, se encuentran restos
de tres especies de algas marinas y de siete especies de plantas comestibles prove-
nientes de las playas del Padfico, indicando que recolectaban recursos de la zona
litoral pero no del mar d;recto.

Complementando el consumo de plantas, los Monte Verdinos cazaron mastodontes,
paleocamelidos y pequenos animales (Ej., aves, roedores, sapos) por su carne. Cas;
todos los huesos de animales recuperados en el sitio corresponden a los cadaveres de
seis 0 siete mastodontes. La mayorfa de los huesos son costillas quebradas pero tam-
bien hay algunos fragmentos de craneos, dientes y patas. Lamuestra de los huesos nos
hace pensar que los residentes mataron a carronearon los mastodontes en otra parte,
transportando a sus viviendas solo los huesos abundantes en carne. Junto con los
restos de mastodonte, se encontr6 una escapula de un paleocamelido, el ancestro del
grupo de camelidos modernos que incluye el guanaco.



La tecnologfa Iftica cumpJio un rol muy importante en el procesamiento de plantas

y animales. En Monte Verde se pueden reconocer tres metodos diferentes de elabora-

cion de instrumentos Iftieos: lascado, picoteo y pulido y la seleccion de cantos rodados

y/o fracturados que luego eran modificados durante el transcurso de su uso (Figs. 32-

37). Los instrumentos lascados y 105 instrumentos de picoteo y pulido se asemejan a

105 artefactos que se encuentran en 105 sitios de culturas Pleistocenicas tardfas de

Sudamerica pero la tecnologfa de 105 cantos rodados no tiene muchos antecedentes

entre los instrumentos que hasta la fecha han sido descritos para Sudamerica.

En la tecnica de lascado, la piedra es transformada en una forma aproximada deseada;

luego el artesano retoca las lascas de distinto tamafio, utilizando un implemento de pie-

dra, hueso 0 madera endurecida. Ellascado puede ser realizado en una cara del instrumento

o en ambas caras. Se han encontrado much as lascas en Monte Verde; de este grupo solo

once han sido lascadas bifacialmente. Tres de los instrumentos de lascado bifacial son

grandes hachas de mano y dos son machacadores (chopping tools) rusticos (Fig. 32). Un

machacador fue hecho can piedras locales; las hachas fueron hechas en cuarzo y cuarzita

que no provienen de la localidad de Monte Verde. Dos de los instrumentos de lascado

bifacial se encontraron entre 105 huesos de mastodonte en el sector oeste del sitio cerca de

la estructura con forma de espoleta. Tambien se excavaron tres fragmentos de puntas de

proyectil en el sitio de MV-II(Figs. 33-34). Los instrumentos que fueron lascados en un solo

lado se encontraron en su mayorfa cerca de las viviendas y todos ellos fueron hechos

primariamente con piedras locales. La fabricacion de instrumentos de piedra de lascado

bifacial exige un mayor nivel de destreza que la fabricacion de piedras de lascado unifacial,

instrumentos de picoteo y lascado y 105 cantos rodados caracterfsticos del sector este del

sitio (Zona D). Es posible que las tecnicas fueran utilizadas par distintos grupos de la

comunidad para realizar diferentes actividades.

En el metodo de picoteo y pulido, el artesano da a la piedra no fracturada una

forma esferica al remover las protuberancias superficiales. Luego el artesano pule la

superficie frotando la seccion parcialmente completa con otras piedras. Las bolas,

otras piedras redondas y las piedras de moler fueron realizadas de esta manera. Entre

105 especfmenes de picoteo y pulido de Monte Verde se encuentran 28 esferas casi

perfectas hechas de tonal ita y basalto provenientes del riachuelo Chinchihuapi y otros

riachuelos. Dos de las esferas presentan una ranura (Fig. 35). Es probable que ambas

esferas hayan sido unidas con una cuerda para formar una bola, empleada para asus-

tar 0 aturdir a un animal de gran porte antes de matarlo. Los Ifticos sin ranuras fueron

probablemente expulsados por una honda. La mayor parte de los Ifticos esfericos se

encontraron en el extremo oeste del sitio en la Zona A.

La tecnica del picoteo y pulido tambien tuvo un usa domestico, como 10 demuestran

105 percutores y las piedras de moler. Recuperamos un total de 15 percutores, fabricados

en basalto local denso y granito, provenientes tanto de las areas domesticas como no

domesticas. Se encontraron 10 instrumentos de moler fabricados con granito local y

tambien de un granito de grano fino que se encuentra en la costa del Pacffico (Fig. 37).

La abundancia de piedras de moler y de morteros confirma la importancia crucial que

tuvieron las plantas alimenticias en fa dieta de 105 habitantes del asentamiento.

La mayorfa de 105 instrumentos Ifticos no eran lase ados en forma bifacial a molidos

sino que eran simplemente lascas desprendidas de cantos rodados y/o fracturados

recolectados dellecho del riachuelo y luego modificados mfnimamente durante su

uso. Una c1asificaeion preliminar realizada par Michael Collins (Collins, M.B., 1997)

de la Universidad de Texas y el autor muestra que las 550 lascas desprendidas de 105

cantos en esta categorfa constituyen el 65% de 105 instrumentos lfticos del sitio.

Ellecho del riachuelo Chinchihuapi contiene fragmentos de roc as volcanicas, en-

tre ellas basalto, andesita y tonal ita, las cuales fueron fracturadas cuando fueron

recolectadas del estero, trasladadas al sitio, usadas y depositadas en el sitio milenios

antes de que el mismo fuera ocupado. Algunas de las piedras que fueron fracturadas

por agentes naturales tienen filos apropiados para cortar, plantar, raspar y excavar. Los

residentes solo tenfan que elegir un canto rodado fracturado con un fila apropiado

para la tarea que querfan desarrollar. La piedra podfa incluso ser montada en un man-

go de madera, como 10 indican dos de 105 artefaetos. Muehos de estos cantos rodados

presentan c1aras marcas de uso en sus filos.

Ademas de los Ifticos, se han recuperado en el sitio algunos instrumentos hechos can

hueso de mastodonte. Un fragmento de hueso largo tiene pequeiios cortes y depresiones



similares a las que se encuentran en 105 instrumentos Htieos lascados que se han recu-

perado en otros sitios del Pleistoceno tardio en Sudamerica. Es probable que un

fragmento de hueso haya sido utilizado como una punta de lanza 0 como una punta

de proyectil. Dos fragmentos de colmillo de mastodonte fueron pulidos y tambien

muestran marcas profundas paralelas de uso en ambos filos (Fig. 38). La mayorfa de

105 instrumentos de hueso provienen del sector oeste del sitio de la estructura con

forma de espoleta en el componente MV-II.

En suma, aun persisten muchas preguntas acerca de la historia temprana de 105 seres

humanos del Nuevo Mundo. Hoy en dfa hay un debate sobre si se desarrollo antes una

economfa generalizada 0 una especializada, focalizada, por ejemplo, en la caza de gran-

des animales 0 en la recoleccion de mariscos. Tambien hay debate sobre si una cultura

con una economfa generalizada 0 una de tipo especializada representan adaptaciones a

ambientes ffsicos diferentes 0 si coexistieron en el mismo ambiente. Debido a la escasez

de sitios tempranos en buen estado de preservacion, responder a estas preguntas constitu-

ye la agenda de investigacion que ocupara a 105 arqueologos durante muchas decadas.

Habiendo considerado 105 aspectos medulares del Proyecto MonteVerde, nos gus-

tarfa hacer algunas precisiones sobre 10 que el lector encontrara en las paginas

siguientes. Este libro presenta una sfntesis interpretativa basada en la investigacion

que desarrollamos con un equipo multidisciplinario de cientfficos durante un perfodo

de veinte anos. La misma incorpora 105 resultados generales de las excavaciones y de

105 estudios experimentales y tafonomicos que desarrollamos en el Sitio Monte Verde

con el fin de comprender y evaluar adecuadamente el rol de 105 factores culturales y

naturales en el proceso de formacion del sitio. Este tipo de estudios tienen especial

relevancia en el analisis e interpretacion de un sitio del P/eistoceno tardfo, ya que

investigaciones en otros sitios tempranos han sido cuestionados por la validez de 105

contextos donde se hallaron 105 materiales asf como la obtencion de fechados en

artefactos mal identifieados. EI lector encontrara en estas paginas un resumen de 105

hallazgos e interpretaciones del Sitio Monte Verde con una discus ion sobre el papel

que desempenaron 105 factores culturales y naturales en la formacion del sitio y no

una sinopsis teorica del poblamiento temprano de las Americas.

Diseno de investigaci6n y metodos

E I diseno de investigacion del Proyecto Monte Verde articulo analisis

i~terdisci~/i~arios e inte~rales de la informacion proveniente de 105 depo-

SitOSgeologlcos y matenales no culturales por un lado y de 105 materiales

culturales por el otro lado. EI analisis de la informacion de origen no cultural, prove-

niente de afuera del sitio, permitio reconstruir el entorno ffsico y el antiguo ambiente

del sitio, asf como someter a prueba diferentes hipotesis acerca de la integridad de 105

depositos culturales de Monte Verde. EImismo demostro que ", ..105 depositos geologicos

y 105 conjuntos de materiales preservados en ellos estan intactos, con un grado de

integridad estructural moderadamente alto, a pesar de la descomposicion y /0 perdida

de algunos materiales organicos" (Dillehay, T.D., 1997), EI analisis e interpretacion

posterior de toda la informacion arqueologica y ecofactual confirma esta conclusion y

revela que la preservaci6n de 105 materiales arqueol6gicos no es un factor de sesgo en

el componente MV-II de Monte Verde.

A continuacion nos foca/izaremos en presentar una sfntesis de 105 metodos y las

tecnicas arqueologicas empleadas para resolver 105 objetivos del Proyecto Monte Ver-

de. Con este fin, se aplicaron estudios visuales y estadfsticos para: (a) determinar si

diferentes tipos de artefactos y atributos culturales 0 naturales especfficos estaban

ordenados de manera similar 0 diferencial sobre la totalidad del sitio e identificar 105

patrones de asociacion 0 covariacion de artefactos dentro de las agrupaciones y (b)

comparar unidades y Ifmites espaciales tanto de conjuntos arqueologicos como expe-

rimentales. Paralelamente, se emplearon otras Fuentes de informacion para caracterizar

las formas y 105 tamanos de 105 patrones espaciales producto de la actividad humana.



La metodologia de investigacion aplicada en Monte Verde combino, en su mayor
parte, enfoques de investigacion que enfatizaron metodos cualitativos, investigacion
por induccion y enfoques holisticos, asi como tambien el empfeo de metodos cuanti-
tativos, la verificacion, la deduccion y la aplicacion de estudios de alta tecnologia a
problemas espedficos. La integracion de este conjunto de metodologias de investiga-
cion exigio que controlasemos una variedad de diseiios de investigacion y tecnicas de
recoleccion de datos. Este abordaje implico identificar cuidadosamente que tecnica
de recoleccion de datos se necesitaba para resolver un problema espedfico de inves-
tigacion relacionado con la integridad y resolucion del sitio, examinando el contenido
interno y la estructura de Monte Verde. Tambien se emplearon diferentes niveles de
anal isis, incluyendo estudios regionales, de sitio, de artefactos, de atributos y
molecufares para estudiar distintos procesos de deshecho y de conservacion de dife-
rentes materiales en diferentes contextos.

La lista de investigadores que participaron en el Proyecto MonteVerde es demasia-
do extensa como para presentarla aquf. Un total de mas de 80 profesiona/es, incluyendo
arqueo/ogos y no arqueologos, la mayoria provenientes de las ciencias naturales, han
estado involucrados directamente en el analisis de materiales y fa preparacion de infor-
mes cientfficos. Los investigadores de las ciencias naturales y del area de medicina

representan diferentes ramas de la bioquimica, geologia, paleoecologia, zoologfa,
palinologfa, entomologfa, parasitologia, paleontologfa, genetica, histologia,
epidemiologia, biologia molecular, patologfa, veterinaria, entre otras. A cada miem-
bro del equipo de investigacion se Ie pidio que analizara un conjunto de informacion
particular desde tantas perspectivas diferentes como fuera posible. Enel caso de los
cientistas naturales que estaban familiarizados con el escenario paleoambiental del
area de estudio, se les pidio que revisaran las bases de datos desde multiples niveles
de anal isis, incluyendo el sitio, los espacios fuera del sitio y la region, de acuerdo con
el diseiio de investigacion global del proyecto.

Durante el transcurso del proyecto nos hicimos varias preguntas repetidamente.
Ej.: ique aspectos metodologicos estan funcionando bien?, ique es 10 que nos esta
permitiendo lograr un entendimiento mas amplio acerca de un patron, conjunto, pro-
ceso 0 agente particular?, ien que consiste una estrategia de investigacion eficaz? y
ique diseiio de investigacion es mas apropiado? Una de las implicancias de esta linea
de cuestionamiento fue el reconocimiento de que existen varias maneras arqueologi-
cas de hacer investigacion que van mas alia de la excavacion formal del sitio y del
analisis estandar de los artefactos. Ennuestro caso, resulto mas util pensar en la expe-
riencia de campo y el trabajo de laboratorio desde una perspectiva multifacetica e
integradora de las ciencias sociales y naturales, donde los problemas individuales y
colectivos eran abordados por investigadores individuales usando una variedad de
tecnicas cuantitativas y cualitativas (Dillehay, T'o.,1989).

Otros aspectos pertinentes de la investigacion tienen que ver con el tratamiento de
los materiales excavados en el Sitio Monte Verde y su posterior traslado y almacena-
miento en otras dependencias. Eneste sentido, es importante recordar que si bien los
depositos culturales del componente Monte Verde estaban sel/ados en un ambiente
saturado de agua y su estado de preservacion era excelente, las estrategias de excava-
cion que se necesitan para investigar este tipo de sitios asi como para preservar y
analizar los materiales hal/ados son tediosas y muy costosas. Por 10 tanto, los procedi-
mientos de excavacion fueron lentos y muy cuidadosos. Losdepositos culturales fueron
excavados a mana con cepillos suaves de pelo de caballo y astil/as de bambu. Una

Se emplearon varios programas de computacion de mapeo para plotear en forma
visible la distribucion de los artefactos y otros rasgos excavados (Dillehay, T.D.,1989;
Dillehay, T.D., 1997). Estosprogramas incluyeron mapas de distribucion, entre ellos:
mapas de artefactos individuales (Figs. 12, 28, 30), mapas de contorno de densidad
de elementos quimicos y partkulas y mapas simples de rasgos y otros elementos a
mana alzada. En la mayorfa de los casos, se usaron tanto analisis estadfsticos como
mapas de distribucion para reconocer la presencia de estructuramientos espaciales
a traves del sitio y para identificar las correlaciones espaciales entre las colecciones
de artefactos.



vez que 105 materia/es arqueo/ogicos fueron descubiertos, 105 mismos fueron someti-

dos a tratamientos qurmicos para garantizar su preservacion. Los materiales hallados

fueron lavados, c1asificados y catalogados en ellaboratorio de campo que montamos

en el Sitio Monte Verde. Mas tarde fueron transferidos a 105 laboratorios de la Univer-

sidad Austral de Valdivia ya otras instituciones afines (por ejemplo, la Universidad de

Kentucky, Universidad de Chile, Universidad de North Dakota) para analisis y trata-

mientos especia/es. Las colecciones de artefactos y ecofactos generadas por este

proyecto fueron almacenadas permanentemente en la Universidad Austral de Chile.

Las notas originales, las notas de campo y 105 registros de catalogos originales fueron

depositados en la Universidad de Kentucky y en la Universidad de Vanderbilt. Una

copia de todos 105 registros computarizados de 105 datos fueron a/macenados en am-

bas instituciones para referencia futura.

La region centro-sur de Chile posee uno de 105 mejores y mas estudiados

paisajes glaciales y evidencias de la historia de la ultima glaciacion de

Sudamerica que tuvo lugar hace aproximadamente 15.000 aiios (pino, M.,

1989). Hoy en dra, un visitante podra encontrar complejas evidencias de 105 glaciares,

formados por movimientos de hielos provenientes de la cordillera Andina al este, avan-

zando en direccion de 105 grandes ragas y rros ubicados al oeste. Uno de estos lagos, el

Lago L1anquihue, constituye el cuerpo de agua dulce mas grande de la region, el cual es

drenado por el rro Maullrn hasta finalmente desembocar en el Oceano Pacffico (Fig. 1).

EI sitio arqueologico Monte Verde se encuentra enterrado en las terrazas del ria-

chuelo Chinchihuapi, un pequeno curso de agua del rro Maullrn. Un paisaje de bosques

rico en especies caducas y en especies de conrferas as! como de humeda/es y panta-

nos en las zonas mas bajas, en el piso del valle del rro Maullfn, caracteriza el entorno

actual de Monte Verde. Las temperaturas oscilan entre 105 15 DCY7 DCYla precipita-

cion anual es de 2.600 mm. Si bien 15 kilometros al sureste de Monte Verde se pueden

observar morrenas, importantes acumulaciones de piedra y barro producto de la ac-

cion de 105 glaciares, no hay ninguna evidencia que indique que el sitio haya estado

cubierto por 105 hielos durante fa ultima g/aciacion (pino, M., 1989).

A partir del ano 1977, el autor y un equipo de investigadores locales y extranjeros

iniciaron estudios arqueologicos en el Sitio Monte Verde. Las excavaciones revelaron

dos episodios asociados con una antigua ocupacion humana: Monte Verde I (MV-I),

posiblemente representativo de una ocupacion humana de aproximadamente 33.000

aiios y Monte Verde II (MV-II), asociada con una ocupacion humana segura que se

remonta a 12.500 anos. Estos episodios culturaJes estaban asociados ados unidades
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r · geologica, pdncipales: la FOnnacion Saito Chico, muy antigua, y la FOrmacion Monte

i Verde, mas joven y compuesta por seis estratos (Fig.3). MV-I estaba enterrado en los
niveles inferiores de la Formacion SaIto Chico y MV-II estaba depositado sobre la
superficie del estrato MV-7, que representa la terraza del estero antiguo de Chinchihuapi
(MV-6), y cubierto por otros estratos mas jovenes (MV 1-5).Ambos componentes estan
separados verticalmente por mas de 1,5 mts. de depositos no culturales y horizontal-
mente por mas de 80 mts. de depositos no culturales. EI componente MV-II esta
enterrado al mismo nivel que los estratos no culturales MV-6 (antiguo lecho del ria-
chuelo) yel nivel superficial de MV-7 (antigua superficie de la terraza del riachuelo) y
cubierto por la capa de turba MV-5 que sella y preservo el sitio. EIestrato MV-7 era la
terraza del riachuelo antiguo. EIestrato MV-5 esta superpuesto por los estratos MV-1 a
MV-4, tambien culturalmente esteriles. EIcomponente MV-I esta cubierto por los es-
tratos MV-1-4, debido a que fue depositado antes de la formacion del estrato MV-5 y
MV-6 que forman ellecho y la galerfa de turba en ellecho.

Enel caso particular del componente de MV-I, la presencia de tres hoyos de arcilla
quemados y alineados (Figs. 18) , 26 piedras (Figs.13-16) y ocho areas con carbon de
madera de coigue (Nothofagus sp.) de posibles fogones (Fig. 17) dispuestos de manera
dispersa, sugieren la probable existencia de un antiguo piso de ocupacion humana
alrededor de 33.000 aiios. Durante este perfodo predomino un paisaje de pradera con
bosques abiertos, principalmente de coigues (Nothofagus sp.). La region se caracteriza-
ba por un c1imamas frfo que en la actualidad, pero considerablemente mas calido que
en los perfodos anteriores y posteriores (pino, M., 1989; Ramfrez, c., 1989).

EnMV-II, el piso de ocupacion humana esta representado par una matriz 0 sedimen-
tos de basuras, talleres y viviendas domesticas que contienen artefactos, rasgosyecofactos
que estan relacionados culturalmente y estratigraficamente en el mismo micro-estrato
geologico. Dicho de otro modo, la presencia de un basurero intacto con restos de hue-
sos de animales, herramientas, y/o la presencia de talleres de fabricacion de instrumentos
Ifticos u oseos asf como viviendas que contengan herramientas, restos de un fogon y
ecofactos son evidencia del desarrollo de actividades humanas en un momenta yespa-
cio determinado e integral.

Doce mil quinientos aiios atras, en el perfodo correspondiente a MV-II, emergio
una imagen distinta a la MV-1. MV-II se transformo incuestionablemente en el primer

hogar de una comunidad humana. EIdesarrollo de condiciones lodazales en la zona
del sitio seiialan un posible aumento de la temperatura y de las precipitaciones, y por
consiguiente, de condiciones ambientales masfavorables para la vida humana. Bos-
ques de coigue (Nothofagus sp.), maquis, luma, alerce, ulmo, avellano, temu y tenio,
ocasionalmente interrumpidos por areas abiertas salpicadas con arbustos, pajonales y
pastos y pequeiios ojos de agua en las zonas bajas, caracterizaban el paisaje de 105

alrededores del estero Chinchihuapi. Las condiciones locales que posiblemente atra-
jeron el asentamiento humano al sitio entre 12.800 y 12.300 aiios atras, consistfan en
dos playas pequeiias cubiertas de grava arenosa, cada una de por 10 menos 25 m de
largo de este a oeste y probablemente de 10 a 15 m de ancho de norte a sur (Figs.5, 6,
12). EIhabitat del sitio se trata de uno de los puntos mas elevados y mejor drenados
que hay sobre las terrazas del rfo Maullfn (Fig. 1). Los trabajos arqueologicos revelan
que mas del 90% de los materiales culturales recuperados provienen del piso de ocu-
pacion MV-II que se encuentra enterrado en las terrazas arenosas sin c1astos (estrato
MV-7), a unos 18 a 25 metros de distancia del antiguo lecho (estrato MV-6) del ria-
chuelo y a uno 0 dos metros de altura por encima del mismo. EIrestante 10% de 105

materiales culturales no procede del antiguo lecho en sf mismo (estrato de MV-6), sino
de Jas playas marftimas de arena con c1astos de grava dispersos ubicados a 80 km. al
oeste del sitio y de la cordillera andina a 30-40 km. al este. Cuando el sitio fue aban-
donado, 105 restos materiales quedaron sepultados rapidamente por un estrato de turba,
el cual se forma unicamente en la cuenca del estero angosto despues de 12.200 aiios
a 11.000 aiios, sellando y preservando el sitio hasta nuestros dfas.

EItamaiio total de la zona habitacional de MV-II era de 3.000 m2, de los cuales una
parte pequeiia ha sido probablemente erosionada por el riachuelo Chinchihuapi. EI
asentamiento formaba tres areas de ocupacion distintas, conocidas como la Zona A en
el extremo oeste y la Zona Den Jaterraza norte del riachuelo y la Zona C en la terraza
sur de dicho riachuelo (Fig. 8). Con respecto a las Zonas A y D, localizadas en el
lado norte del riachuelo, en un area de unos 80 m de largo por 15-20 m de ancho,



Como parte de la investigacion arqueologica de Monte Verde se diseiio un programa

de carclcter interdisciplinario con el proposito de determinar los pisos de ocupacion

humana en el sitio desde las perspectivas de los estudios espaciales, geoffsicos,

geoqufmicos, de analisis de basuras y experimentales. De esta manera, se evaluo la

influencia de los procesos tafonomicos culturales y naturales, es decir, los procesos de

formaci on cultural del sitio y de modificaciones posteriores a la ocupacion humana del

sitio en los mismos. Este abordaje permitio determinar si el piso de ocupacion humana

de MV-II y el posible piso de ocupacion humana MV-I estaban intactos 0 no y si el

material que se encontraba sobre elfos habfa sido incorporado por la accion fluvial 0

perturbado por la accion de animales. EIproposito de este estudio tambien se concentro

en ampliar el entendimiento y definicion del contenido y estructura cultural del piso,

independientemente de los procesos tafonomicos. Estos estudios brindaron informacion

valiosa. En 10 que respecta a MV-I, se dispone de muy poca evidencia para evaluar la

integridad 0 el estado intacto de esta posible capa cultural. Hasta el momento, no hay

ninguna evidencia que atestigue sobre una accion ejercida por agentes fluviales, anima-

les carnfvoros y otros agentes naturales que hayan actuado sobre los materiales de este

nivel. Tampoco es seguro que dicha superficie haya sido usada por los seres humanos.

Sin embargo, es importante seiialar que las piedras y los posibles fogones ocurren

simultaneamente en un estrecho contexto espacial de 2-5 cm de espesor dentro del

mismo nivel superficial (/a base del estrato MV-7). Los mismos se encuentran en una

lomita sobresaliente de la terraza de una laguna antigua que existfa en el area de estudio

antes de la formacion del riachuelo Chinchihuapi (pino, M., 1989).

La informacion mas interesante proviene principalmente del piso enterrado de ocu-

pacion humana de MV-II, cuya edad es de 12.500 aiios. EI estructuramiento espacial

visible de depresiones en el piso ocupacional con formas subrectangulares, elevaciones

amorfas y otros rasgos culturales del terreno muestran una fuerte correspondencia con

la presencia de valoresqufmicos y minerales altos para las Zonas A y D. Esta evidencia

es c1aramente diferente a la obtenida de las areas de control no culturales, donde el

mismo estrato 0 nivel del terre no enterrado equivalente al piso ocupacional afuera del

sitio esta practicamente ausente de rasgos morfologicos y donde no registramos patron

alguno en las concentraciones de qufmicos y minerales y donde hay una ausencia de

materiales culturales. Se encuentran altas concentraciones de zinc, cal, fosforo, alumi-

nio, y sulfuro que indican el desecho y la descomposicion de materia organica excesiva

encima del piso, por ejemplo, huesos, tejido suave de animales y de algunas plantas. Es

interesante observar que el trazado de las estructuras arquitectonicas parece haber de-

terminado la localizacion de la manufactura de herramientas, uso y/o descarte de basuras.

Gtro indicador adicional que nos informa sobre la estructura interna del sitio, es el

mapeo computarizado, el cual i1ustra la distribucion de todos los artefactos y de cada

uno de los principales grupos de Ifticos (Dillehay, T.D., 1997; Fig. 12) Se observo, por

ejemplo, que la presencia y ausencia de concentraciones de artefactos coincide con

areas de baja densidad y ausencia de los mismos, indicando probablemente los pisos de

ocupacion humana de las viviendas domesticas (Fig. 39). Hay tambien una correspon-

dencia espacial entre las concentraciones de basuras fogones (Fig. 40), valores altos de

qufmicos y minerales y distintos rasgos en el piso de ocupacion humana. Estas aparecen

asociadas con concentraciones estructuradas de hueso, cuero y musculos, madera y/o

rasgos. En otros casos, la basura, los elementos qufmicos y minerales y los rasgos en el

relieve no se superponen, sugiriendo eventos de Ifticos aislados, descomposicion orga-

nica y la modificacion de superficies culturales en el sitio.

Los estudios experimentales son reveladores tambien. Su aplicaci6n permiti6 com-

prender de mejor manera que tipo de fuerzas fluviales, acciones por pisoteo y otras

ambas areas de ocupacion estaban muy bien definidas y separadas por una distan-

cia aproximada de 35 m, en donde se encontraron pocos restos culturales (Fig. 12).

Bordeando el sitio probablemente habfa una agrupaci6n de bosques, tal como ocu-

rre hoy dfa. Las condiciones ambientales en esta area eran humedas en el invierno.

AI sur del sitio se extendfa un terreno levemente mas alto y seco, entremezclado con

areas bajas y humedas.

La integridad de la evidencia arqueologica de la ocupacion
humana en Monte Verde



fuerzas podrfan haber estado actuando sobre 105 restos materiales esparcidos sobre el

piso de ocupaci6n humana en MV-II. La presencia de miles de partfculas de piedras

grandes y pequenas, pisadas humanas correctamente alineadas entre si mismas, restos

de tejido blando de animal, madera y hueso directamente asociados entre ellos y

espacialmente organizados en areas de actividades humanas en MV-II, aboga en contra

de una selecci6n hidraulica 0 de dep6sitos (0 deposiciones) por la acci6n fluviallenta.

Los experimentos por acci6n de pisoteo afuera del sitio mostraron la imposibilidad de

enterrar en el piso, a traves de este medio, artefactos grandes y pequenos. Durante el

transcurso de la investigacion, no se observo la presencia de madrigueras de animal u

otra alteracion que pudiera haber perturbado 105 depositos culturales del sitio.

Por otro lado, la presencia de restos estructurales con forma oval (Ej., la estructura

con forma de espoleta en la Zona A; Figs. 27-28), es una demostracion valiosa de que 105

efectos de las perturbaciones posteriares a la ocupaci6n humana han sido mfnimos y

que el 0 105 episodios ocupacionales asociados a la construcci6n de estas estructuras

contribuyeron a la estructuraci6n integral del sitio. Mas reveladares aun son: la presen-

cia de huellas de pie humano intactas (Fig. 41), estacas atadas con tiras de juncos a

maderas de construccion (Figs. 23-24), fragmentos de madera a 10 largo de maderos

tajeados, piezas de cuero (Figs. 20-22) de tejido muscular atadas a maderas y el

estructuramiento funcional asf como el estado intacto de 105 rasgos y la distribuci6n

espacial de areas de actividad definidas par todos 105 artefactos y fogones.

Tomando todos estos estudios en su conjunto, el resultado de 105 mismos confirma

que el piso de ocupaci6n humana de MV- II estaba muy intacto y que 105 materiales

organicos contenidos en este estaban bien preservados (Dillehay, T. D. and J. Rossen,

1997). La integridad del piso de ocupaci6n de MV-/1y 105 restos de estructuras arqui-

tect6nicos y otros rasgos culturales no implica necesariamente que todos 105 artefactos

posibles de ser trasladados esten ubicados en sus areas ariginales de uso y, par cons i-

guiente, que podamos asumir que las actividades desarrolladas en el sitio gocen de la

misma integridad. Podemos proponer, sin embargo, que el piso arqueologico de MV-/1

esta compuesto por restos materiales culturales de un solo episodio ocupacional 0 de

dos episodios muy estrechos en terminos temparales. EIespesar del piso de ocupaci6n

humana oscila entre 2-5 cm. en la superficie enterrada del estrato de MV-7 0 la terraza

del riachuleo antiguo, sugiriendo que la duraci6n total durante la cual ocurrio la de-

posici6n de 105 artefactos y la modificaci6n de 105 rasgos no fue larga, tal vez varios

meses 0 un ano.

Monte Verde es una fuente de materiales arganicos excepcionalmente bien pre-

servados. Las caracterfsticas qufmicas y las condiciones de deposici6n del suelo que

permitieron la persistencia de este conjunto arqueologico unico, incluyeron un am-

biente an6xico reducido 0 libre de oxfgeno, protegido por un nivel sobrepuesto de

turba (estrato MV-5) y un sustrato rico en gel silfceo (Tuross, N., 1997).

Utilizando tecnicas inmunologicas (ELISAassays y Western blots), Noreen Tuross,

de la Instituci6n Smithsonian en Washington D.C., determin6 la presencia de huellas

de sangre en un subconjunto de artefactos Ifticos. Analisis geoqufmicos de la matriz

del suelo proveyeron 105 datos comparativos necesarios para evaluar la etiologfa bio-

logica de 105 residuos extrafdos de estos artefactos. EIantllisis de un instrumento permiti6

detectar hemoglobina en una herramienta Iftica del componente de MV-I (Tuross, N.,

1997; Fig. 13), 10 que concuerda de manera convincente con 105 resultados de 105

anal isis qufmicos y geologicos de 105 ensayos inmunol6gicos. Los resultados de este

analisis demostraron que la sangre no es de arigen humano sino que posiblemente de

mastodonte. Ademas de completar la informaci6n arqueol6gica del sitio, estos hallaz-

gos revelan que el sitio arqueol6gico fue sepultado muy rapidamente, 10 que condujo

a la extraordinaria preservaci6n arganica brevemente descrita. Esta evidencia refuerza

la idea de que el sitio no fue perturbado por acciones naturales y que el mismo estaba

intacto al momenta de ser estudiado.

Monte Verde brind6 diferentes tipos de evidencias organicas cruciales para ubicar

105 episodios culturales ocurridos en el sitio a traves del tiempo. Se fecharon muestras

de hueso, carb6n y artefactos de madera por metodos radiocarb6nicos con el fin de



mejorar y afinar la resolucion temporal del sitio (Tabla 1). Si nos ajustamos estricta-
mente a los canones de los fechados geocronologicos, radiocarbonicos y arqueologicos,
los fechados mas confiables, basados en contextos y asociaciones, son aquellos deriva-
dos de artefactos de madera de manufactura humana clara y demostrable y cuyos eventos
fechados y eventos objetivos coinciden. Eneste sentido, se fecharon las secciones inte-
riores de madera de cinco de estos artefactos del componente de MV-II.Los mismos
constituyen artefactos excavados en contextos c1aros y funcionalmente articulados en
las Zonas A y D. Es importante seiialar ademas que todos los artefactos de madera
fechados por medios radiocarbonicos son secciones extrafdas de maderas indiscutible-
mente asociadas a actividades de uso cultural en viviendas domesticas y de otros
implementos hechos por los seres humanos. EnMonte Verde, no hay ninguna contami-
nacion desde las capas inferiores, ya que la arena que subyacfa al piso de ocupaci6n
humana es culturalmente esteril (Taylor,R.E.;C.V.Haynes Jr.;D.L.KirneryJ.R.Southon,
1999), es decir carente de evidencias materiales producto de la accion humana. Ade-
mas, lascapas subyacentes al piso de ocupacion humana tambien fueron fechadas entre
12.800 y 12.300 aiios y su orden estratigrafico concuerda (Tabla 1 y Fig.4).

Estos incluyen analisis de:

(a) "un palo para excavar" con una punta endurecida a fuego, que muestra clara
evidencia de manufactura humana, tales como marcas de alisamiento y de
cortes en los lados. La madera empleada para su fabricaci6n es coigue, un
arbol que vive no mas de 150 aiios. EIanalisis radiocarb6nico dio un fechado
de 12.230± 140 aiios.

(b) un madero para construcci6n cortado, quemado y aplanado. EImismo fue fa-
bricado con madera de luma y proviene de la vivienda domestica en la Zona D.
Se proceso una seccion de madera por AMS(espectrometrfa de aceleracion de
masas) y se obtuvo un fechado de 12.450± 150 aiios.

(c) una secci6n larga de madera labrada de un madero de construcci6n quemado
y aplanado, localizado proximo a la estructura con forma de espoleta, se obtu-
vo un fechado de 12.650± 130 aiios.

(d) otra seccion de madera de maiifo, una estaca cortada y endurecida a fuego
proveniente de la Zona D fue fechada en 12.740±440 aiios.

(e) una muestra de madera de luma de una lanza endurecida a fuego arrojo un
fechado de 12.780±240 aiios.

EI rango de fechado de todos estos cinco analisis oscila entre 12.230±140 y
12.780±290 aiios con un rango medio de 12.570±230 aiios. Basandonos en losfecha-
dos obtenidos a partir de objetos y artefactos, se propone que la ocupacion humana
de MV-II tuvo lugar entre 12.300 y 12.800 aiios y muy posiblemente alrededor de
12.500 a 12.600 aiios.

Se obtuvo un hueso de mastodonte de la Zona A con un fechado de 11.990±220
aiios. Aplicando las tecnicas de fechado de aceleracion de masas (AMS)se obtuvo un
fechado de 12.000±250 aiios atras de los aminoacidos de colageno proveniente de un
fragmento de colmillo de mastodonte modificado por los seres humanos. Tanto el
hueso de mastodonte como el colmillo se encontraban directamente asociados con
madera quemada, braseros y Ifticosmodificados y estaban ubicados sobre los declives
superiores de la playa arenosa en la terraza del riachuelo, justo por debajo de la
estructura con forma de espoleta. Si bien estos fechados se obtuvieron en contextos
culturales y geologicos de alta integridad, son muy jovenes si los comparamos con los
fechados de muestras de carbon y artefactos de madera. Este tipo de discordancias
entre los fechados de madera y carbon y los de hueso es un patron caracterlstico, ya
que los huesos siempre fechan mas j6venes que otros materiales organicos.

Junto con estos fechados, se obtuvieron 23 fechados mas en materia organica,
proveniente de los distintos estratos de MV-3a MV-8, que muestran que ellos estaban
en orden geocronologico y que los fechados MV-Iy MV-IIson concordantes.

EIpresunto componente cultural MV-Iocurri6 aproximadamente entre 32.840 y
33.900 aiios y posiblemente un poco antes. Losfechados radiocarbonicos y el estudio
de la estratigraffa han disipado cualquier duda sobre la integridad geocronologica de
este componente. Eneste sentido, no hay evidencia alguna de contaminaci6n de los
materiales datados y la geocronologfa concuerda can secuencias similares en la Isla
de Chiloe y en la region del Lago L1anquihue (pino, M., 1989,20-21).
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Fig. 2. Vista aerea del Sitio Monte Verde, en direcci6n sur-oeste, mostrando el riachuelo de Chinchihuapi yel ambiente natural de 105

alrededores. EI componente MV-I se localiza en un promontorio alto de la terraza sur del riachuefo (izquierda del estero), mientras
que el componente MV-II esta enterrado en la terraza norte (derecha del estero). Ambos se focalizan en eJcentro de la foto.

I
MV-ISuperficie I Anchomilxi~o l
de uso ubicada a 60 m I del cauce ant.guo J
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Fig. 3. Plano esquematico de la estratigraffa del Sitio Monte Verde mostrando (as capas de MV-l a MV-7 y las superficies 0 pisos
de uso cultural de 105 componentes MV-I y MV-IJ.
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Fig.S. Representaci6n esquematica del sitio antes, durante y despues de la ocupaci6n humana.
Escenas (1 a 4) del cicio de vida de los restos culturales en el componente MV-/l. La escena 1
muestra el cauce del riachuelo antes de la utilizaci6n humana de MV-II. Laescena 2 muestra la
localizaci6n de las viviendas (Nivel 3), la superficie habitacional durante la ocupaci6n (Nivel
2) y los 2-3 cm de sedimento superficial del estrato MV-7 que contienen los materiales cultura-
les deshechos en el sitio de MV-II (Nivel 1). La escena 3 muestra el perfodo posterior a la
ocupaci6n humana, cuando el sitio fue abandon ado y el ascenso iniciaJ del agua. Laescena 4
muestra la fase post-ocupacional 0 post-deposicional, cuando el sitio es cubierto por las aguas
estancadas y la capa subsuperficial de turba MV-S (banda oscura en el canal) que eventual-
mente cubri6 la mayorfa de los dep6sitos culturales del componente MV-II.
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Fig. 7. La excavacion de una pordon del Area 0 de MV-II en 1979, mostrando a miembros del equipo excavando en bloques
de 1m2 (cuadrfculas de 1m de ancho).
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Fig. 8. Croquis del levantamiento de Monte Verde, b/oques de exeavaeion y sondeos de prueba en MV-II (Areas A y D) Y MV-II
(Area C). Las fleehas indican 105 margenes y la direecion de la eorriente del riaehuelo aetual.

Fig. 9. Porcion grande de earne 0 museulo, preservado y reeuperado de la estruetura eon forma de espoleta en el eomponente
MV-II (/a eseala es de 25 em).
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Fig. 11. A la izquierda: Uno de los tres bolos de plantas compuestos por varias especies (Peumus boldus 0 boldo; juncus sp. 0

junquillo; Sargassum sp. 0 alga marina) y recuperado en la plataforma de construccion de la estructura de espoleta en eJ Area
A de MY-II,probablemente masticado y usado como plantas medicinales. Se notan las indentaciones (posiblemente represen-
tando marcas de dientes). A la derecha: un bulbo seco de papa silvestre (Solanum maglia) recuperado en un orifido de Ja
superfide de un mortero de madera excavado en el Area 0 del componente MY-II.
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Fig. 12. Plano de la disposici6n de 105 restos arqueol6gicos excavados de las viviendas ubicadas al norte del cauce a riachuelo
Chinchihuapi, de 105 rasgos y de 105 residuos asociadas en Areas A, B YC de Zona A; y en Areas DW y DE de Zona D del
componente MV-IJ.En este dibujo las divisiones espaciales al interior de la carpa alargada 0 to/do en Areas DW y DE de Zona
D son identificadas como 1 a 12; mientras que 105 espacios de talleres son denominados como W5-1 a W5-4.



Fig. 14. Pereutores heehos en material de tufa y nimatita provenientes del eomponente MV-I (eada percutor tiene aproximadamente
13 em de largo).

Fig. 15. Laseas unifaciales con filos modifieados provenientes del eomponente MV-I (eada lasea tiene aproximadamente 7 em
de largo x 4,5 em de aneho).



Fig. 17. Vista de planta del rasgo de arcilJa ycarbon en fa base del estrato MV-7 en Zona C del componente MV-1.Notese la
concentracion de carbon y la lasca unifacial.



Fig. 19. a) Reconstrucci6n de las estructuras de toldo 0 carpa alongada en Zona D y de la
estructura en forma de espoleta en Zona A del componente MV-II;b) Reconstrucci6n esquema-
tica de las estructuras de madera de (as divisiones internas de la carpa alargada.



Fig. 20. Fragmento de cuero de animal cuarteado y seco (ca. 10 em de largo), probablemente de un probosddeo 0 mastodonte,
recuperado en el sector de uso -externo aJ to/do- en Zona D del componente MV-II.

Fig. 21. Fragmento de trozo de palo cardo de la arquitectura de la carpa alargada in situ en Zona D. Presenta en el extremo
derecho un residuo de cuero de animal con un pliegue simple, doblado en 5, y un cordaje elaborado con fibras de la especie
juncus anudadas en el cuero. EIjuncus fue utilizado como un cordaje para amarrar la cubierta de cuero aJ entramado de
madera de la carpa alargada, correspondiente al componente MV-II.



Fig. 22. AmpJificaci6n microsc6pica (300x) de una secci6n cruzada de la piel conectada al poste de madera mostrado en Fig.
21. La estructura de madera se situa ala izquierda y la estructura del tejido de pier ala derecha.

Fig. 23. Dos estacas de madera in situ en el Area ow del componente de MV-II.N6tese las partes superiores aplanadas de las
estacas y eJ fragmento de Scirpus sp. amarrado en forma de nudo.
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Fig. 25. Vista general de 105 restos arquiteet6nicos de las divisiones internas de la carpa alargada, en direcci6n sureste, en Area D del
componente MY-II. Nc5tese la apariencia grasosa (par usa) del piso que contiene braseros, restos de alimentaci6n y herramientas.



Fig. 26. Vista de la esquina de una division interna de la carpa alargada del Area DE, Zona D del componente MV-ll. Notese el
piso cultural al interior de las divisiones definidas por 105 residuos de madera y quila (canas) en la base.

Fig. 27. Vista general de la estructura de espoleta del componente MV-II,en direccion este (Fase 2 de fa construccion). Notese
la madera modificada y 105 braseros de arcilla alineados. Parte de la elevacion artificial sobre la que se asienta la estruetura
puede ser vista en el perfil de la cuadrfcula excavada. A la derecha de la entrada de la estructura hay una pardon de carne
animal cortada en forma cuadrada.
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Fig. 28. Plano del asentamiento en forma de espoleta, destacando rasgos, artefactos y desechos asociados con Fase 1 en las
Areas A, S, YC en fa Zona A del componente MV-II.

Fig. 29. Tronco de madera de forma rectangular con sus lados cultural mente apfanados y alisados, excavado al lado de la
estructura de espoleta. N6tese las estrfas de 105 pianos de cortes y la base de estacas de madera colocadas en forma de una "V"
para fijar el tronco.
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Fig. 31 . Localizacion general de los microambientes (costa; desembocadura del rio; piso del
rio; alrededores del sitio en el bosque; lagos de la precordillera, cordillera de los Andes) y
porcentajes del total de los recursos procurados del ambiente por los habitantes del com-
ponente MV-II.
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Fig. 33. Vista in situ de dos de las puntas de proyectil excavadas: a) en el sector de fa carpa
alargada, Zona 0 (arriba); mostrando la punta encima del estrato MV-7 de arena y tapada por
el estrato MV-S compuesta de fibras organicas turbosas; y b) en el sector de la estructura de
espoleta en Zona A (abajo) del componente MV-II.



Fig. 34. Foto de los fragmentos de dos puntas de proyectil mostrados en Fig. 33 Yde un periorador de pizarra encontrado en
Zona A, del componente MV-II.

Fig. 35. Bolas 0 piedras esfericas con surcos 0 acanaladuras excavadas en fa Zona A del componente MV-II.



Fig. 37. Foto de mano redonda, plana y delgada, con su pulido burdo en su cara, excavada en Area DE, Zona D del componente
MV-II.
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Fig. 39. Piso de uso cultural, excavado en Area DE, Zona D del componente MV-II,mostrando los peldarios de madera modi-
ficadas, junto con las estacas de soporte quemadas y no quemadas, ubicadas a cada lado de los maderos. Notese el aplana-
miento, las estrfas y los extremos aguzados de los troncos. La segunda estaca sobre costado frontal del tronco, seccion izquier-
da, esta cubierta con pigmentos de ocre rojo. Las dos manchas de cenizas estan asociadas con las dos estacas quemadas en eJ
centro de la foto. Notese las puntas de los extremos quemadas de algunas estacas y las partes superiores aplanadas en otras
estacas. Las estacas y las bases arquiteetonicas fueron fabricadas de siete diferentes tipos de madera. La foto muestra el piso de
sedimento excavado dejando expuestos in situ los artefactos.



Fig. 40. Foto de perfil en Zona 0 del componente MV-II,mostrando Jas capas de fogan. Se pueden apreciar las dos, 0 posible-
mente tres capas diferentes de materias y piedras quemadas y no quemadas.

Fig. 41 . HueJla humana impresa en eJ fango arenoso y endurecido, localizada al'ado de un fogan grande en Area 0, Zona 0 del
componente MV-II.Natese las impresionesde los dedos del pie.
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Fig. 44. Fato de un trozo de madera-fogon con huel/as creadas por la combustion que provoca el fuego. Notese las cavidades
quemadas. Excavada en Area DE, Zona D del componente MV-II.



I MUESTRA MATERIAL

I
PROCEDENCIA I TIEMPO I PESO DE LA I ANOS ANTES

DATADO CONTADO MUESTRA (grs) DEL PRESENTE
(mlnutos) (vida media 5570\

DEPOSITOS NO CUL TURALES
Lecho de

cauce actual
BETA-7824 Hueso Recuperado en 2.800 1,43 6.550 +/- 160

superficie.
M Capa Super.
0 BETA-6756 Fibras de AreaA-2 3.850 1,68 4.750 +/- 90
N madera
T Capa Media
E BETA-72289 Madera no Area A, 2600 2,0 5.090 +/- 70

quemada Columna 4
V
E BETA-52012 Madera no Area A, Columna 1, 3.200 9,1 6.530 +/- 110
R auemada Unidad 1
D Capa Infer(or
E BETA-6753 Fibras de Area A-2, Columna 5, 4.650 0,93 8.270 +/- 110

madera Unidad 2
3

Capa MV-4
M TX-4436 Fibras de Area A-l, Columna 2, 2.800 3,50 8.030 +/- 130
V madera Unidad 9
4

Capa Super. - .'-

TX-3207 Madera y Area A-l , Columna 4, 2.700 2,41 10.860 +/- 130
Carb6n Unidad 7

M
0 TX-3210 Madera y Area B, Columna 4, 5.500 0,55 11.760 +/- 470
N Carb6n Unidad 10
T Capa Inferior
E TX-3472 Fibras de Area C, Columa 9, 3.700 2,41 11.600 +/-120

madera Unidad 7

V BETA-59081 Madera no Area B, Columna 4, 3.800 5,40 10.330 +/- 160
E quemada Unidad 5
R
D BETA-52015 Madera no Area 0, Columna 11, 3.900 6,20 11.640 +/- 90
E quemada Unidad 4

BETA-68996 Madera no Area ow, Columna 9 4.200 5,9 12.000 +/- 110
5 quemada Unidad 3

BETA-68997 Madera no Pozo de sondeo 67, 3.400 3,0 11.800 +/- 80
Quemada SitioX-2

Capa Media
M BETA-35193 Bola de turba Pozo de sandeo 42 2.500 12,2 23.660 +/- 320
V
7 BETA-41983 Bola de turba Pozo de sondeo 42 3000 14,0 27.860 +/- 2.010

Capa Super.
M I BETA-52011 Madera no I Pozo de sandeo 45 3.900 14,0 >42.100
V quemada
8 I I



MUESTRA MATERIAL I PROCEDENCIA
.. 1 TIEMPO PESO DE LA I ANOS ANTES

DATADO CONTADO MUESTRA (grs) DEL PRESENTE
{mlnutosl (vida media 5570)

DEPOSITOS CUL TURALES
Capa MV-II

Capa Super.
de MV·6
(antlgua
costa de
cauce) Hueso Area B, Columna 4, 2.700 1,68 11.990 +/- 200

TX·3760 Unidad 9
Artefacto de Area D, Columna 5, 3.450 1,08 12.230 +/- 140

BETA-6755 madera Unldad 4
Carbon Area B 1, Columna 3, 5.600 1.59 13.565 +/- 250

TX-3208 Unidad 11
Aminoacidos Area B, Columna 9, 1.000 1,00 12.000 +/- 250

OXA·105 del colageno Unidad 5
de un artefacto

de marlll?
Madera Area D, Columna 11, 2.600 2,05 11.790 +/- 200

TX-5374 carbonizada Unidad 6
Madera Area OW, Columna 5.500 0,145 11.920 +/- 120

TX-5376 chamuscada? 6, Unidad 1
Artefacto de Area D, Columna 2, 1.000 2,00 12.450 +/- 150

OXA-381 madera Unidad 3

Capa Super.
de SCH-4

(MV-7) (banco
de cauce
antlguo)

TX-4437 Artefacto de Area A-2, Columna 1. 2.800 6,00 12.650 +/- 130
madera Unidad 10

TX-5375 Artefacto de Area ow, Columna 5.000 1,71 12.740 +/- 440
madera 7, Unidad 10

BETA-59082 Artefacto Area ow, Columna 6.000 5,20 12.780 +/- 240
quemado 8, Unidad 3

BETA·65842 madera Pozo de sondeo 67 4.800 7,80 12.420 +/- 130
Quemada (Slllo Chlnchlhuapl)

- ~----~--_.
Capa de MV·1
Capa Inferior

de SCH-4
(Base de

MV·7)

BETA-6754 Madera Pozo de sondeo 45 4.150 2,24 33.730 +/- 530
chamuscada Pozo de sondeo 47

BETA-7825 Madera 2.700 0,64 > 33.020
carbonizada

marismas
. i:Y:~"]oCae,f,,Jl:PPani&iljllll1O;' :;r; ~,.,'

local bosques



Patrones arquitect6nicos y rasgos culturales

La evidencia arquitectonica de Monte Verde es unica en el registro arqueo-

logico de las Americas del perfodo del Pleistoceno tardfo. Los restos de las

estructuras arquitectonicas descubiertas en Monte Verde son, hasta la fe-

cha, las primeras conocidas en America. Las condiciones excepcionales de preservacion

en el sitio permitieron recuperar una vivienda domestica de gran tamafio con forma

de carpa elongada 0 toldo, construida con ramas de arboles y cubierta con cueros de

animales, semejantes alas viviendas toldo de los grupos Tehuelches de la Patagonia

(Figs. 12, 19,23-24,25-26,39). Tambien se encontraron evidencias de otra estructura

con forma de espoleta, construida en grava y arena endurecida (Figs. 27-28).

EI interior del toldo estaba dividido en doce unidades modulares pequefias conti-

guas, ubicadas sobre las terrazas del riachuelo Chinchihuapi y rodeadas por un entorno

forestal. Oichas divisiones domesticas interiores contenfan rasgos, artefactos fabrica-

dos en piedra, hueso y madera, un conjunto de cordeles de fibra, restos arqueobotanicos

de mas de 70 taxones, cuatro areas de talleres -definidos por fa presencia de

agrupamientos discretos de artefactos y residuos- y un area de basuras que contenfa

residuos. Es probable incluso que el piso interior estuviera cubierto con pieles, evi-

denciado por la presencia de miles de fragmentos de cueroS de animales (Ej., Fig. 20).

Tambien se encontraron fogones exteriores y braseros interiores en las divisiones inter-

nas (Fig. 40).

Las excavaciones en grandes bloques realizadas en el sitio arqueologico de Monte

Verde permitieron identificar dos zonas principales, la Zona A y la Zona 0, respectiva-

mente, separadas entre ellas por una distancia de 35 metros (Fig. 8). Los restos

estructurales en la Zona 0 son caracterfsticos de un complejo domestico. Asociados a



las estructuras arquitectonicas en la Zona A, se recuperaron restos de la industria de la

cordelerla mas antigua de Sudamerica, incluyendo un total de treinta y tres espedmenes

de cordeles y un mlnimo de once impresiones de cordeles (Adovasio, j.M., 1997), fabrica-

dos en su mayorfa con juncus sp. y posiblemente con Scirpus sp. (Figs. 21-24). En Monte

Verde, la manufactura de cordeles fue una parte integral del repertorio tecnologico de 105

inmigrantes tempranos y estuvo vinculada a la construccion de viviendas domesticas y a

la manufactura y mantenimiento de artefactos, como por ejemplo, lanzas de madera (Fig.

42) Yvarias herramientas Ifticas (Figs. 32-37).

La presencia de tres grandes fogones situados proximos a la carpa elongada con

forma oval tipo to/do, sugiere que la preparacion de alimentos y su consumo eran

actividades comunitarias. Es probable que una parte del consumo de 105 alimentos

tambien fuera realizado al interior de 105 espacios domesticos de esta carpa, alrede-

dor de 105 braseros, 105 cuales eran probablemente utilizados para dar calor ala vivienda.

Esta forma esta asimismo asociada con talleres donde 105 habitantes de Monte Verde

lIevaron adelante diferentes actividades para satisfacer sus necesidades diarias.

A diferencia de 105 espacios domesticos al interior de la carpa, 105 talleres son espa-

cios que se caracterizan por la presencia de un importante numero de fogones y una

gran variedad de rasgos con ausencia de restos arquitectonicos (Fig. 12). Los restos ma-

teriales hallados en 105 talleres indican que 105 mismos no cumplfan solamente funciones

especializadas sino que tambien servfan como lugar para el desarrollo de una diversa

gama de actividades, incluyendo el trabajo en la madera, la preparacion de alimentos,

fabricacion y manutencion de instrumentos Ifticos y posiblemente, el procesamiento de

cueros de animales. Solo hay un taller donde la evidencia indica que la actividad prin-

cipal fue el trabajo de la madera.

Los restos estructurales con forma de espoleta descubiertos en la Zona A corres-

ponden a un complejo de funcion especializada (Figs. 27-28), don de tuvieron lugar

multiples actividades. Los restos de una estructura con forma de espoleta y un area

circundante tipo plazoleta asociado con fogones y otros rasgos dispuestos alrededor

de dicha estructura, aSI como de un area de basura en forma de media luna, con restos

Ifticos, masas masticadas de plantas (Fig. 11), caracterizan esta zona. EIprocesamien-

to y posiblemente el almacenamiento y utilizacion de plantas medicinales (Dillehay,

T.D., 1997; Rossen, j. y T. D. Dillehay, 1997; Tabla 2), asf como el procesamiento de

cueros de animales y carne, constituyen las actividades por excelencia de este com-

plejo. Son particularmente interesantes 105 cristales de sal y una cantidad abundante

de ocre rojo (Fig. 39), 105 cuales fueron hallados en la Zona A allado de la estructura

con forma de espoleta y en la Zona 0 al centro de la carpa alargada. Ambos materia-

les pueden haber sido empleados para la preparacion de cueros y carnes. Mas de 20
taxones de 105 restos de plantas recuperados en esta estructura tienen propiedades

medicinales (Ramirez, c., 1989; Rossen, j. and T. D. Dillehay, 1997). se encontraron

ocre rojo y las plantas Drosera sp. y Peumus bo/dus, estas ultimas tienen la peculiari-

dad de poseer propiedades alucinogenas.

La presencia de braseros internos y externos en la estructura con forma de espole-

ta, la existencia de un lugar donde se arrojaba la ceniza -producto de la combustion

de la madera-, el carbon y otros restos de basura, aSI como la existencia de un area

con cenizas al interior y alrededor de la estructura, sugleren que la ace ion de quemar

era una parte importante de las actividades que allf ocurrlan. Mas aun la disposicion

aislada y la singularidad de esta estructura sugieren que la misma era utilizada por un

individuo(s) que posela un conocimiento y manejo especializado de la farmacopea.

si tomamos en su conjunto a las Zonas A y 0, las cuales cubren aproximadamente

800 m2 en el banco norte del arroyo, pose en 105 mismos tipos de rasgos y 105 artefactos

son contemporaneos, las mismas forman dos espacios de uso espacialmente separa-

dos pero integrados desde el punto de vista de las actividades que alii se desarrollaron.

Los restos estructurales de la Zona 0 estan asociados con varias actividades domesti-

cas, incluyendo el dormir, la preparacion y consumo de alimentos, la produccion y

manutencion de herramientas y la construccion de viviendas. En la Zona A, las activi-

dades son mas especializadas y estan vinculadas a la preparacion de carnes y

posiblemente, con la preparacion de cueros de animales, el mantenimiento de herra-

mientas y ciertamente, con las practicas curativas.

Actualmente, existen muy pocos estudios detallados sobre como eran las estructu-

ras de vivienda de poblaciones de cazadores y recolectores tempranos en las Americas

que nos permitan situar 105 hallazgos de Monte Verde en un contexto comparativo
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mas amplio. Esto no nos sorprende, ya que se ha documentado una gran variacion

formal y funcional en el registro arqueologico temprano as! como diferentes condicio-

nes de preservacion de 105 materiales arqueologicos. De la misma manera, la mayor

parte de 105 estudios arqueologicos se han concentrado en regiones donde predomi-

nan 105 ambientes abiertos, semiaridos y aridos; brindando escasa atencion alas estudios

en regiones boscosas y humedas.

Sin embargo, una mirada al registro etnografico y arqueologico de las Americas,

Europa y Asia, permite identificar similitudes entre las estructuras de Monte Verde y

las construidas par poblaciones provenientes de estos continentes. La forma ovalada

de la estructura elongada can forma de to/do y la forma semi-cuadrilateral de las

unidades individuales interiores no son unicas a Monte Verde. Los indios Tehuelches

del sur de Argentina construyen formas elongadas can divisiones cuadrilaterales simi-

lares. Otra semejanza es la presencia de acre rojo. Los Tehuelches 10 utilizaban para

decorar y preservar las pieles. Si bien no sabemos can precision cual fue la funcion

del acre rojo encontrado en Monte Verde -descubierto en la estructura con forma de

espoleta y junto ados estacas de madera en la carpa grande en la Zona 0- es proba-

ble que el mismo fuera utilizado para preparar a decorar pieles. Las residencias de 105

indios Kawashkar, en 105 archipielagos del sur de Chile, guardan alguna semejanza

can las estructuras de Monte Verde. Los Kawashkar construyen sus viviendas can ma-

dera/ preferentemente de coigiiey arbustos, cubriendolas can pieles de lobos marinas.

Los espacios y 105 pastes que forman las paredes y el cimiento de madera que sostiene

la estructura son semejantes a 105 de MonteVerde (Dillehay, T.D., 1997). Las viviendas

de 105 indios Cree y Saulteaux de Canada, que habitaban en entornos boscosos, tam-

bien guardan similitudes can las halladas en Monte Verde. Los mismos construfan sus

viviendas en forma de domo a conicas a bien residencias de techo encorvado can

forma semi-rectangular elongada. Empleaban pastes de madera y cortez a de abedul,

as! como arbustos para su construccion. Desde el punta de vista de las caracterfsticas

definitorias del tamaiio, contenido y distribucion de 105 artefactos y rasgos, tienen

posibles semejanzas can 105 sitios arqueologicos paleolfticos europeos. En particular,

can las estructuras largas tipo carpa de 105 sitios Kostenki, sabre el rfo Don en Rusia y

probablemente, can el sitio de Pincevent en Francia, todos las cuales corresponden al

periodo Paleolftico de Europa.

Como mencionaramos anteriormente, junto can el valioso registro de estructuras

arquitectonicas, Monte Verde permitio identificar y recuperar un singular numero de

rasgos culturales. Se definieron yexcavaron 167 rasgos en el componente MV-II y tres

rasgos en el componente MV-I del Sitio Monte Verde. A continuacion, presentaremos

una sfntesis de las caracterfsticas de estos rasgos y de 105 conjuntos de rasgos, ya que

constituyen aspectos importantes sobre el usa y planificacion del sitio arqueologico

(Figs. 8/ 12/ 19).

En terminos generales esta informacion aporta una dimension significativamente dife-

rente sobre un aspecto escasamente documentado en 105 sitios del Pleistoceno tardfo de

las Americas. Esclaro que las configuraciones estructurales y espaciales de rasgos expues-

tos/ que forman parte del piso de ocupacion humana de MV-II, fueron culturalmente

producidas. En todas las areas no culturales excavadas fuera de Monte Verde, no hubo ni

un solo "rasgo natural" (Ej., madrigueras de animales y hoyos de rakes de arboles) que se

asemejaran alas rasgos excavados en el sitio. Una investigacion minuciosa de aproxima-

damente 5.000 m de riberas y perfiles de trinchera del riachuelo Chinchihuapi yotros

drenajes no produjeron 105 tipos de hoyos bajos a medianamente profundos en forma de

brasero a cuenca y de cilindro a residua de paste arquitectonico hallados en el sitio

cultural. Se observaron manchas de oxido en areas culturales y naturales, pero en su

mayorfa las mismas son atribuibles a filtraciones de oxido de hierro desde 105 estratos

sobreyacentes MV-3 y MV-5. Tambien se observaron ondulaciones menores en las super-

ficies (entre 1-6 cm de relieve) del estrato MV-7, pero las mismas son caracterfsticas de

cualquier superficie de terreno. Mas aun, muchos rasgos del area del sitio cultural de MV-

IIcontenfan altos valores de ciertas sustancias qu!micas (Ej.,fosfatos, potasio, zinc, calcio,

titanio), especies de plantas y ocasionalmente roc as y huesos quemados (Karathanasis,



A., 1997). Sin embargo, ninguno de estos valores y materiales fueron advertidos 0 recupe-

rados en mas anomalfas naturales excavadas fuera del sitio. En suma, la ausencia de rasgos

en areas no culturales excavadas que no sean el terreno suavemente ondulado y las man-

chas del estrato natural de MV-7 afuera del sitio cultural, indican que la concentraci6n de

hoyos y otras anomalfas en el sitio arqueol6gico de MV-II son el producto de acciones

humanas y no de agentes ecol6gicos. Ademas, la inexistencia de superposiciones y

agrupamientos en los rasgos culturales sugieren un ordenamiento estructural formal de las

actividades humanas, representando un conjunto contemporaneo de actividades, a partir

de los cuales es posible hacer inferencias sobre la conducta del grupo humano.

Los rasgos del sitio incluyen: braseros, fogones, hoyos, agujeros de poste, huellas

de poste, manchas, ocre y huellas de pie humano. Estos constituyen tanto rasgos "cons-

truidos para proporcionar espacio para alguna actividad 0 conjunto de actividades"

como rasgos fortuitos 0 no planificados (Ej., huellas de pie, manchas) formadas por el

desarrollo de actividades humanas (Fig. 41 ). Ambos tipos de rasgos fueron producidos

en el piso de ocupaci6n humana del componente de MV-II yen el posible componen-

te humano de MV-1.

No definimos como rasgos las estructuras arquitect6nicas, las concentraciones de

artefactos y las areas de actividad, ya que las mismas son mas grandes, estan com-

puestas por multiples materiales y son potencialmente mas m6viles que los fogones,

braseros, manchas y anomalias construidas en el piso de ocupaci6n humana. Esto no

significa que no se puedan inferir ciertas areas de actividad relacionadas con los ras-

gos asf como establecer su congruencia con unidades arquitect6nicas. Por 10 menos,

ciertas areas de actividad pueden ser aisladas y definidas a partir del analisis de rasgos

unicamente. Tampoco se incluyen aquf los rasgos acumulativos tales como talleres y

areas de basura, los cuales son producidos por la acreci6n 0 des echo de materiales

artefactuales en un area especffica del componente de MV-II. Los resultados de los

analisis qufmicos, mineral6gicos, contextuales y estructurales de los rasgos pertene-

cientes al probable componente cultural mas profundo MV-I no son concluyentes

para establecer si estos rasgos son de origen cultural 0 no cultural. En cambio, todas

las evidencias indican que la vasta mayorfa de los rasgos que pertenecen al compo-

nente MV-II son de claro origen cultural.

Las estructuras y los tipos de rasgos morfol6gicos en las Zonas A yOdel compo-

nente MV-II muestran evidencias de cierto agrupamiento espacial distintivo,

representando diferentes actividades humanas y, por 10 tanto, areas de actividad dife-

renciales. Los rasgos tienden a ocurrir en proximidad a ~iviendas domesticas y talleres

especfficos, sugiriendo que los habitantes mantenfan estas areas de trabajo designa-

das (Fig. 12). Las areas de talleres de ambas Zonas A y 0 abiertas probablemente

representan un espacio comunitario alrededor del cual se distribufan unidades fami-

liares y areas de trabajo familiar.

Identificamos grandes fogones ubicados centralmente, probablemente de tipo

comunitario, en la Zona 0 del sitio (Fig. 40). Estos grandes fogones contenfan la

mayor diversidad de materiales (Ej., carb6n, restos de plantas y ani males y Iiticos

quemados). Los restos de plantas obtenidos de areas alrededor de estos fogones

probablemente representen la cafda accidental de basura fruto de la limpieza de los

fogones y de actividades realizadas alrededor de otros rasgos (Figs. 12, 19). La distri-

buci6n de pequenos braseros en todo el sitio parece representar pequenos hoyos

localizados que funcionaron para cocinar y asar. Los braseros, la mayorfa de los

cuales estan ubicados en el toldo, contenfan carb6n que probablemente habfa sido

trafdo de fogones comunitarios exteriores, por 10 que probablemente funcionaron

como hoyos para brindar calor a los espacios interiores del toldo. Los mismos eran

fogones secundarios que satisfacfan las necesidades de los grupos individuales que

residfan en los espacios domesticos interiores del toldo. No veo, sin embargo, que la

actividad domestica en Monte Verde se haya centrado alrededor de los grandes fo-

gones. La presencia ocasional de restos de plantas en el interior de los mismos sugiere

la preparaci6n peri6dica de alimentos.

Nuestro trabajo en el sitio nos permiti6 identificar grandes fogones comunitarios

pr6ximos a (as areas de dormir, a la vivienda domestica alargada con forma de toldo y a

las areas de tareas de los talleres. Si bien los talleres probablemente funcionaron como

areas de desecho, para preparar la comida y para hacer otras actividades especializadas,



pienso que la mayor parte de la basura fue arrojada detras de fa estructura con forma

de espoleta 0 en el arroyo proximo a las Zonas A y 0 (Figs. 12/ 19). La vivienda

domestica alargada y sus particiones individuales, 105 talleres adyacentes y 105 gran-

des fogones estan funcionalmente integrados de tal manera que cada area fuera

accesible. Esto sugiere que 105 talleres y 105 fogones exteriores eran aspectos comple-

mentarios de la estructura tipo to/do. Tambien hemos encontrado tres huellas de pisadas

humanas. Una pisada muestra c1aramente las impresiones de 105 dedos (Fig. 41).

Otra observacion interesante tiene que ver con la duracion del asentamiento. Hay

alguna evidencia de actividades de limpieza y de reutilizacion de 105 hoyos y de una

expansion y reutilizacion de algunos fogones (Fig. 40) Yhoyos que sugieren varios me-

ses de habitacion quizas. EIpiso de ocupacion humana de MV-II tiene un espesor de 2-5

cm., 10 cual sugiere un tiempo relativamente largo de residencia. Si el sitio hubiese sido
ocupado por un periodo de tiempo mas largo, por ejemplo 1 0 2 arlOs, deberfamos

haber hallado un basurero mas profundo y con una mayor cantidad de artefactos. Pero

este no es el caso. En este sentido, me inclino a pensar que el sitio fue utilizado par un

grupo que retorno al sitio, posiblemente dos veces, y que el mismo estaba arganizado

principalmente a 10 largo del estero.

La vivienda domestica, la estructura can forma de espoleta y 105 rasgos (Ej., aguje-

ros de paste) estaban alineados en un eje este-oeste y sur-norte. La mayor parte de las

actividades domesticas parecen haberse concentrado fuera de las areas alrededar de

105 fogones y en talleres adyacentes, mientras que al mismo tiempo mantenfan un

espacio individual para darmir y vivir al interior de las viviendas domesticas.

Teniendo en cuenta la baja intensidad de la actividad cultural dentro de la Zona A

y la falta de superposiciones de rasgos y otra evidencia en ambas Zonas A y 0/ existe

evidencia para sostener la contemporaneidad general de 105 rasgos y las estructuras

constituyentes en cad a grupo espacial. Existe tambien evidencia para sugerir que fa

funcion de 105 rasgos en el componente MV-II era consistente pese a cualquier posi-

ble actividad retomada par 105 ocupantes del sitio que haya en alguno de ellos. En

cuanto alas rasgos en el posible componente cultural MV-I, deben lIevarse a cabo

mas actividades interdisciplinarias para establecer su origen cultural a no cultural.

Otro aspecto interesante de 105 hallazgos en Monte Verde 10 constituyen la abun-

dancia y notable estado de preservacion de las maderas arqueologicas. Un conjunto

de mas de 500 maderas, ramas y otras piezas, asf como de varios cientos de trozos/

astillas y virutas de madera cortada (Fig. 43)/ raspada, quemada y no-quemada se

recuperaron de 105 rasgos y 105 pisos de ocupacion humana. La mayor parte de la

madera se refaciona can 105 restos estructurales de las viviendas domesticas anterior-

mente descritas e incluye 105 cimientos de madera, pastes cafdos yestacas, asf como

instrumentos tales como: fogones de madera (Fig. 44)/ tablas de mortero, posibles

palos para excavar y otras piezas menores. Tambien se incluyen en este conjunto,

aproximadamente 150 pedazos pequeiios de madera naturales (menores a 15 cm. de

largo) y ramitas (a menudo can hojas) que existfan en el sitio can anterioridad a la

ocupacion par 105 habitantes de Monte Verde a que fueron depositadas posteriormen-

te par la accion de arboles, cuyas ramas colgaban sabre el lugar, y por el viento y/

posiblemente, el movimiento suave del agua.

En un esfuerzo par comprender mejor el proceso de descomposicion de la madera

y cuero en ef sitio, se realizo un experimento en la localidad (Dillehay, T.D., 1997). Se

construyo una vivienda domestica empleando 105 mismos tipos de materiales (made-

ra/ junquillo, cuero de animal) que habfan utilizado 105 habitantes tempranos de Monte

Verde. Durante un perfodo de 10 aiios se observo el deterioro y colapso de la estruc-

tura, el cual se completo mas rapidamente que el registrado en el sitio arqueologico.

Esta experiencia sugiere que las maderas halladas en Monte Verde fueron cubiertas y

selladas par una capa de turba muy rapidamente despues de que el sitio fuera aban-

donado. Esto confirma una vez mas las condiciones excepcionales de preservacion

de 105 restos materiales de Monte Verde, 105 cuales quedaron sepultados en un am-

biente de turba en la terraza antigua del riachuelo Chinchihuapi.

De fa misma manera, se lIevaron adelante estudios microscopicos de las maderas

arqueologicas recuperadas en el sitio con el fin de distinguir entre maderas naturales y

maderas modificadas par la accion humana de cortar, preparar y usar dicho material.



Los analisis permitieron identificar un total de trece especies de maderas, incluyendo

maderas duras como la /uma, el u/mo, el coigiie, el tinoo, el tep,;, el arrayany la tiaca,
y maderas blandas como el a/erce, el cane/of el avel/ano, el manfo, el maqui y el

huahuan (Dfaz-Vaz, J.E., 1989). Si bien todas estas maderas crecen en terrenos hume-

dos, solo el arrayan,el manfo, el tep,; y la tiaca prefieren condiciones mas humedas y

pantanosas para prosperar, 10 que quiere decir que vienen de afuera de la localidad de

Monte Verde. Estas especies fueron identificadas etnogrMicamente en el sitio arqueo-

16gico por las familias y leiiadores locales (Dillehay, ToO., 1997). AI menos un tax6n es

foraneo al area investigada, la especie Peumus bo/dus. Otras siete posiblemente pro-

cedfan de habitats fuera del drenaje del riachuelo Chinchihuapi.

Entre las acciones humanas ejercidas sobre la madera, se observaron acciones de

cortar, tajar, fracturar y quebrar. Otras piezas de madera fueron selectivamente que-

madas, aplanadas 0 cepilladas y tajeadas. En el sitio se encontraron herramientas de

madera terminada (Figs. 21-23, 25, 39, 42-44) Y sin terminar, como se deduce de la

presencia de taladros quebrados, bases para el fuego (Fig. 43), cuencos de madera,

posibles asas, estacas (Fig. 23, 39) Ymaderos usados en la construcci6n de las estruc-

turas arquitect6nicas. Tambien se recuperaron varias lanzas quemadas (Fig. 42), posibles

palos para excavar, una punta de madera posiblemente usada como un implemento

para cortar, punzones, instrumentos enmangados, una punta quemada, entre otros.

Estos y otros ftems, como por ejemplo, fragmentos de madera, estan asociados a ras-

gos, herramientas de piedra y hueso y restos de plantas. Tambien se identificaron en el

sitio piezas pequeiias aisladas que no habfan sido modificadas por la acci6n humana.

Se piensa que la mayorfa de estas maderas no modificadas son materiales que estaban

presentes en el sitio con anterioridad y durante la ocupaci6n humana.

Desde el punto de vista de la conservacion de las maderas arqueologicas, se em-

plearon diferentes tecnicas disponibles en Chile durante el perfodo en que se realizaron

las excavaciones arqueologicas (Dillehay, T.D.,1989; Dillehay, T.D., 1997). Durante la

decada del 70 y comienzos de la decada del 80, la unica tecnica accesible en Chile

era el procedimiento de la cera Ifquida-alcohol, el que no era suficientemente satis-

factorio para restaurar 0 sostener la estructura interna de la madera. En este contexto,

adoptamos una polftica de preservacion con el fin de conservar intactos tantos

especfmenes como fuera posible, evitando, incluso, tomar muestras de algunas de

ellas. Con este fin, la colaboracion de leiiadores zafrales fadlito la tarea de identifica-

cion de muchas especies en el terreno, evitando asf la extraccion de muestras. Dado

que algunas muestras estaban demasiado descompuestas como para ser retiradas in-

tactas del sitio, se prefiri6 fotografiar/as y registrar/as in situ 0 almacenar/as en

condiciones semejantes bajo un estrato de turba natural en un lugar no cultural. Siem-

pre que fue posible, las tareas de identificaci6n de especies, fotograffas y dibujos

detallados de las mismas se realizaron en el campo, inmediatamente despues de que

habfan sido expuestas. Estas tareas fueron muy importantes, ya que ellevantamiento,

embalaje, transporte y secado de las maderas posteriores a la excavacion y su conser-

vacion produjeron distorsiones y perdida de informacion en algunos casos.

Con la disponibilidad del metodo PEG (Poliethelene Glychol), en 1983 obtuvimos

mejores resultados de conservacion; si bien muchas de las piezas se encogieron 0

decoloraron. A pesar de las dificultades enfrentadas para preservar y obtener muestras

de maderas tan antiguas de un sitio arqueologico, las mismas constituyen, hasta la

fecha, la unica fuente de informacion detallada sobre la tecnologfa de madera durante

el Pleistoceno tardfo en las Americas.

Otro estudio interesante realizado sobre las dos especies de maderas mas frecuen-

tes en el sitio tiene que ver con el analisis de alteraciones ocurridas en la estructura de

la madera producida por la permanencia en el sitio durante un perfodo de tiempo

largo. Con este fin, se estudiaron las especies de Nothofagus dombeyi y Amonyrtus
/uma. Los hallazgos parecen apoyar la presencia de un roJ mas importante de meca-

nismos abioticos, todo 10 cual indica que dichas maderas permanecieron en un ambiente

subterraneo empapado por agua, a salvo del deterioro provocado por la accion

microbiana, durante la mayor parte del tiempo y de esta manera pudieron sobrevivir

hasta nuestros dfas (Tuross, N., 1997).

Lamentablemente las condiciones de deterioro de las maderas antiguas de Monte

Verde, producto de la combinacion de varios procesos menos naturales y mas cultura-

les, ocurridos durante el perfodo de uso y abandono del sitio, asf como tambien durante



105 procesos de deposicion posteriores a la ocupacion humana y durante las etapas de

excavacion y conservacion, solo han permitido una recuperacion muy fragmentaria

de 105 anillos de crecimiento de 105 arboles. A pesar de estas dificultades, se logro

recuperar toda la informacion posible sobre la estacionalidad y distribucion de la

edad de las maderas a partir del estudio de 105 anillos de arbol en especfmenes bien

preservados. Este estudio arrojo observaciones muy interesantes sobre fas practicas y

el ambiente de 105 pobladores de Monte Verde. Una observacion es que 105 habitantes

de Monte Verde evidentemente estaban explotando arboles jovenes (Dfaz-Vaz, J.E.,

1989). Si bien no pudimos identificar razones especfficas para explicar 105 motivos

por 105 cuales 105 habitantes seleccionaban y buscaban arboles jovenes y no muy

gruesos (no mas de 10-20 em. de diametro) de diferentes especies en el bosque, pode-

mos proponer las siguientes interpretaciones. La primera interpretacion plantea que

105 arboles de especies escogidas intencionalmente eran explotados al azar en un

bosque joven. La segunda interpretacion sugiere que a 105 habitantes de Monte Verde

les faltaba experiencia y tecnologfa para cortar, transportar y preparar arboles mas

grandes (mayor a 20 em. de diametro) para su uso. Esto puede incluso asociarse con la

ausencia de una tecnologfa de herramientas Ifticas efectiva para derribar arboles gran-

des y para explotar las ramas gruesas de arboles cafdos. La unica explicacion viable

que se nos ocurre para este fenomeno es la accesibilidad de las ramas a 105 habitantes.

Tambien es posible especular que diferentes grupos de personas estaban explotando

diferentes maderas en diferentes habitats y construyendo estructuras de la vivienda do-

mestica. La luma y el huahuan son el tipo de arbol de tronco corto, caracterfstico de las

tierras 0 lomas mas altas, dentro de un radio de 1-2 km. del Sitio Monte Verde; mientras

que el maMo y el ulmo son arboles de tronco alto, propios de ambientes mas bajos y

humedos, posiblemente hacia el piso del valle del rfo Maullfn, a una distancia de 5 km. EI

conjunto de diferentes edades de distintas especies de madera requirio fa explotacion de

diferentes arboles y, posiblemente, de areas de bosques en varias eta pas de descomposi-

cion, crecimiento y madurez. Aunque 105 datos son escasos, es posible sugerir tambien

que las estructuras de viviendas fueron constru idas por secciones y posiblemente fabri-

cad as con maderas extrafdas de diferentes areas de bosques locales, dentro de un

radio de 0,5 a 5 km.

La distribucion al azar de conjuntos de espedmenes de madera de diferentes espe-

cies, trabajadas de fa misma manera, junto con madera de construcci6n proveniente

de un gran numero de arboles en el sitio, sugieren que el Sitio Monte Verde fue cons-

truido durante un perfodo moderadamente largo, entre 1-2 arios, 0 por diferentes grupos

de tareas (Dfaz-Vaz, J. E. YT. D. Dillehay, 1997). Tal como sugieren Heusser (Heusser,

c., 1989), Hoganson y Ashworth (Hoganson, J.w. y A. Ashworth., 1981) Y Dfaz-Vaz

(Dfaz-Vaz, J.E., 1989), 105 paleoecologos de nuestro proyecto, es posible que durante

el perfodo de habitacion humana haya prevalecido un tipo de ambiente caracterizado

por la presencia de manchas de bosques separadas por campo abierto. Ademas, la

presencia de numerosos nudos y trozos de horquillas en las maderas utilizadas,para

construir las estructuras arquitectonicas sugieren que las ramas eran obtenidas de ar-

boles que no competfan por la luz en un bosque denso. Si este es el caso, significa que

105 grupos de tarea obtenfan conjuntos de ramas de diferentes arboles locales que

crecfan en las manchas de bosques.



MonteVerde nos ha permitido recuperar un valioso y abundante regis-
tro arqueologico de materiales perecederos empleados principalmente
para satisfacer las necesidades diarias de los ocupantes del sitio. Entre

ellos hay que destacar: (a) fa madera, usada principalmente para la construccion de
viviendas domesticas y talleres, como material combustible (lena) y para la fabrica-
cion de instrumentos, y (b) los restos de plantas carbonizadas y sin carbonizar, los
cuales habfan sido empleadas para complementar las necesidades alimentarias, me-
dicinales, de materiales de combustion y de construccion de sus habitantes.
Paralelamente, estos hallazgos han generado un renovado interes por conocer la natu-
raleza, distribucion y dinamica de las plantas economicamente utiles en la region,
don de se encuentra el Sitio Monte Verde (Dillehay, T.D.,1989-Dillehay, T.D., 1997,
Ramfrez, c., 1989; Rossen, J. and T. D. Dillehay, 1997; Ugent, D., 1997; Shipman, P.,
1997; Fig. 31). Esto es especial mente importante, ya que hasta ese momenta se tenfa
muy poca informacion acerca de la utilizacion de plantas por grupos de cazadores-
recolectores que habitaban en ambientes de bosques humedos en zonas templadas
como las que se encuentran en el centro-sur de Chile.

Para poder comprender mejor como utilizaron las plantas los primeros habitantes
de Monte Verde, el Proyecto Arqueologico de Monte Verde desarrollo un conjunto de
estudios complementarios (Dillehay, T.D.,1989; Dillehay, T.D., 1997). EI mismo inte-

gro la evidencia arqueologica de restos de plantas obtenidas del Sitio Monte Verde y
un estudio para evaluar la integridad y distribucion de las colecciones arqueobotanicas
del sitio arqueologico en conjunto con un estudio etnobotanico de las plantas actuales
de uso economico en la zona de estudio.



Toda la informacion obtenida a partir del estudio etnobotanico de las plantas actua-
les de uso economico en la region fue utilizada como linea de base para comprender el
uso posible que les dieron los habitantes originales a las plantas recuperadas del sitio
arqueologico de Monte Verde (Tabla 2). La coleccion arqueobotanica de Monte Verde
refleja que sus habitantes poseian un conocimiento intimo tanto de las plantas locales
como de un conjunto de plantas selectas de origen no local ubicadas a 10 largo del rio
Maullfny sus alrededores asi como de habitats mas distantes, entre ellos: Chile Central
y la Patagonia, al otro lado de los Andes. Lasplantas recuperadas a nivel arqueologico
indican que los monteverdinos recolectaban estacionalmente en una variedad de micro-
ambientes cercanos, similares a aquellos todavfa presentes alrededor de un radio de
1-10 km. del sitio en 1983, con el fin de satisfacer la mayor parte de sus necesidades
diarias de plantas, incluyendo el alimento, actividades vinculadas a la construccion, el
aprovisionamiento de combustible y las practicas medicinales. Esprobable tambien que
los periodos de escasez estacional de ciertas plantas, las limitaciones dieteticas de las
plantas locales, las necesidades medicinales y posiblemente las interacciones sociales
con otros grupos, hayan lIevado a la explotacion selectiva de ambientes no locales,

particularmente de dunas y cienagas saladas costeras (Fig.31).

Las excavaciones arqueologicas permitieron recuperar un total de 73 taxones de
plantas, todas las cuales se hallaban enterradas en los 2-5 cm. del piso arenoso de
ocupacion humana de MV-II.Veintiocho de estos taxones de plantas corresponden a
plantas obtenidas lejos del sitio, como ser la costa, la planicie de inundacion del rfo
Maullfn y fa cordillera andina. Otras 22 son de origen no locales en el sentido de que
no crecen en los alrededores del estero hoy dfa y probablemente no crecieron allf en
epocas del Pleistoceno tardfo porque se adaptan a microambientes distintos (Ej.,piso
del valle de rfo Maullfn, colinas, praderas) de los alrededores de Monte Verde. Por
consiguiente, todos los taxones de plantas de las dunas costeras y los estuarios salinos
yel mar deben de haber sido importados al sitio. Lasplantas costeras incluyen cuatro
especies de algas diferentes: Sargassum sp. (Diaz-Vaz, J. E. YT. D. Dillehay, 1997),

Durvillaea antarctica, Porphyra sp. y Graci/aria sp. (Ramirez, c., 1989). En 10 que
respecta alas nueces, frutas y bayas de los bosques disponibles estacionalmente, estas
maduran principalmente durante finales de la primavera y los meses de verano. Los
restos de plantas locales quemadas y no quem adas que crecen a 10 largo de los ban-
cos del riachueJo incluye Empetrum sp. Esprobable que algunas de estas plantas fueran
juncos que crecfan proximos al asentamiento. Es interesante destacar que tres de las
plantas exoticas (Atrip/ex sp., Scirpus californicus y Selliera radicans) son taxones que
crecen en aguas salobres y en las dunas costeras a una distancia de 80 km del sitio.

Otros taxones de plantas hallados y que ocurren simultaneamente en lugares espe-
cfficos en los alrededores del sitio incluyen (dentro de un radio de 2-3 km.):Amomyrtus
me/i, Lycopodium sp.; Atrip/ex sp., y Asteraceae sp., Carex sp. Mimu/us sp. y Drimys
winteri. La mayor parte de estas plantas tienen propiedades medicinales y las mismas
fueron halladas en un taller y en la estructura de espoleta ubicado en la Zona A y en
los espacios domesticos de la carpa elongada con forma oval en la Zona D. Finalmen-
te hay que notar que la mayor parte de los taxones de plantas fueron recuperados en
fogones y en otros rasgos, e172% de los especfmenes de los taxones presentados eran
fragmentos quemados y sola mente las partes usadas de las plantas estan presentes, 10
que indica que los habitantes importaban ciertos elementos al sitio.

Algunas posibles insuficiencias dieteticas pueden haber sido satisfechas a traves
del aprovisionamiento de plantas en un radio situado unos pocos kilometros fuera de
Monte Verde. Alrededor de un 35% de las plantas provienen de regiones mas distan-
tes al sitio, como la costa, zonas aridas en Chile Central, el piso del valle y la cordillera.
En los meses de verano, el pantano representaba un ambiente abundante en especies
de plantas, favorables para la recoleccion de frutos y papas silvestres (Dfaz-Vaz, J.E.,
1989), par ejemplo. Una posible excepcion es la sal, la que no esta presente en depo-
sitos de sal natural 0 en plantas con contenido de sal en el area circundante al sitio.
Teniendo esto en cuenta, se puede proponer que los habitantes de Monte Verde se
aventuraban mas alia de las areas inmediatas de recolecta que hay en los alrededores
externos del sitio 0 realizaban intercambios de plantas con otras poblaciones 0 las reco-
lectaban ellos mismos para obtener, por ejemplo, algas marinas, que les permitfan



satisfacer una deficiencia estacional de las vitaminas del complejo A y B. Potencial-

mente, las algas pueden incluso satisfacer deficiencias de yodo, la cual es muy comun

entre 105 grupos que habitan tierra adentro 0 distantes del mar. EIhallazgo de restos de

alga comestible (Sargassum sp.) en el sitio temprano de Monte Verde es algo sorpren-

dente debido a la aparente rareza de este genero a 10 largo de la costa de Sudamerica

hoy en dia (Diaz-Vaz, J. E. YT. D. Dillehay, 1997). Hace 12.500 arios las condiciones

c1imaticas habrian permitido la aproximacion de aguas mas calientes a la costa de

Chile, afectando la abundancia de Sargassum en el area de Monte Verde. Su hallazgo

representa el uso economico conocido mas temprano de este genero por humanos.

Otras plantas provenientes de la costa con contenidos de sal importantes e incluso

con poderes medicinales halladas en el sitio arqueologico son la Polygonum sangui-
naria y dos especies de Anagallis (Ramirez, c., 1989).

Los meses de inviemo (junio a septiembre) pueden haber generado algunas dificu/-

tades desde el punto de vista nutricional, ya que durante estos meses hay un descenso

en la disponibilidad de algunas plantas, asi como un acceso mas restringido a ciertas

zonas de recolecta de plantas; entre ellos, 105 bosques en pantano y 105 bosques bajos.

Los frutos de los pantanos no estaban disponibles. Incluso 105 juncos y las papas, si

bien podian ser obtenidos durante todo el ano, son mas diffciles de recolectar a medi-

da que suben 105 niveles de agua y el acceso a determinadas partes de 105 pantanos y

bosques mas bajos se toma mas complejo. En este senti do, es probable que el consu-

mo de hongos, semillas de arboles y avellanas (Gevunia avellana), asi como la caza de

animales, hayan contribuido a contrarrestar el deficit de nutrientes durante 105 meses

de invierno, aportando vitaminas de 105 complejos A y B. Esta carencia de ciertos

alimentos puede incluso haber estimulado su busqueda fuera de la vecindad inmedia-

ta del sitio. Las algas marinas, aunque variables en terminos nutritivos y en

disponibilidad, son un ejemplo posible de recolectas en el exterior 0 de intercambios

con otros grupos para asi mitigar 105 deficit alimenticios estacionales.

Las excavaciones arqueologicas en MV-II permitieron obtener un total de 23 plan-

tas con propiedades medicinales. La pregunta de cuantas de estas plantas fueron

eventual mente reconocidas y empleadas con fines medicinales es dificil de precisar.

Sabemos, por ejemplo, que diez de estas plan,tas contienen unicamente propiedades

medicinales y solo dos de estas plantas (Centarium y Equisetum) crecen naturalmente

proximas al riachuelo donde se ubica el Sitio Monte Verde. Cuatro de estas plantas

(Anagallis alternifolia, Anagallis sp., Peumus boldus y Polygonum sanguinaria) no son

locales en una region proxima a Monte Verde. Por ejemplo, las propiedades versatiles

y poderosas de plantas medicinales como Polygonum sanguinaria y Peumus boldus,
originarias de 105 bosques centrales de Chile (Ramirez, c., 1989; Rossen, J. y T. D.

Dillehay, 1997), pueden haber sido obtenidas como suplementos de un repertorio

bien elaborado de farmacopea de plantas medicinales disponibles a nivellocal. Ade-

mas, Peumus boldus puede incluso haber sido consumido como un alucinogeno en la

estructura en forma de espoleta, un area exclusiva del Sitio Monte Verde.

Es muy probable que 105 tonicos generales, 105 analgesicos, vulnerarios y 105

febrifugos hayan sido reconocidos y utilizados como plantas medicinales por 105

monteverdinos, ya que las mismas estan presentes en cantidades importantes en el

sitio (Dillehay, T.D., 1997). Otros usos secundarios de otras plantas recuperadas

arqueologicamente tal vez puedan no haber sido reconocidas prehistoricamente; en-

tre ellos, 105 abortivos, antihistaminicos, antidiabeticos, antihipertensivos, carminativos,

expectorantes, hipnoticos, purgativos, sudorfficos, vermifugos.

EIestudio arqueologico fue complementado con analisis de tafonomfa, densidad,

fragmentacion y distribucion espacial de restos de plantas para evaluar el contenido,

las condiciones de deposicion y el estado de 105 restos arqueobotanicos del sitio

(Dillehay, T. D., YJ. Rossen, 1997). EI mismo genero informacion muy valiosa. Prime-

ro, mostro que la desarticulacion de plantas y el predominio de partes de plantas utiles

son mas importantes de 10 que se esperaria de un conjunto de plantas depositado

culturalmente, el cual contendrfa tanto plantas utiles como inutiles, asf como tambien

plantas articuladas. Segundo, Jas distribuciones espaciales irregulares y las fuertes aso-

ciaciones de restos de plantas con rasgos y estructuras de viviendas sugieren que las



mismas fueron utilizadas por 105 seres humanos. Tercero, 105 restos de plantas en 105

pisos de ocupacion humana y en 105 rasgos del sitio cultural aparecen mucho mas

fragmentados y su numero es mayor que en areas no culturales en 105 alrededores del

sitio que no fueron modificadas par la accion humana. Ademas, la presencia de restos

de plantas mas fragmentados en fogones comparados con 105 restos hall ados en las

viviendas domesticas y talleres sugieren que la mayor parte de la fragmentacion den-

tro del sitio estuvo relacionada con actividades de procesamiento, consumo y descarte

y no vinculadas a actividades de limpieza, pisoteo y perturbacion que tuvieron lugar

posteriormente a la ocupacion del sitio. Cuarto, la combinacion de diferentes espe-

cies de plantas indica una ocupacion humana estacional 0 anual. Finalmente, las

distribuciones irregulares de restos de carbon en el sitio y la asociacion de quemas

leves entre especies particulares de plantas, partes de plantas y pastos con extremos

de maderas de construccion cortados, sugieren que la mayarfa 0 todas las quemas

leves en el sitio se asociaban con actividades humanas, como la accion de cortar

madera y preparar y calentar alimentos. En particular, la amplia distribucion de

esporas de Lycopodium sp. quemadas, un encendedor de fuego no disponible en la

localidad del sitio, es una evidencia fuerte de la existencia de quemas intencionales

por el ser humano.

EIestudio etnobotanico realizado par jack Rossen (Dillehay, T.D., 1997, Rossen, j. y

T. D. Dillehay, 1997; Dillehay, T. D., Y j. Rossen, 1997) sobre las comunidades de

plantas actuales se concentro principal mente en dos objetivos. EIprimero fue identificar

las plantas de uso economico visibles dentro de un radio de 5 ki/ometros en torno al

Sitio Monte Verde. EI segundo y ultimo fue estimar la distribucion y abundancia actual

de plantas economicas y, en consecuencia, su capacidad para sostener a un grupo abo-

rigen de economfa mixta como 105 habitantes del Sitio Monte Verde, incluyendo la

recoleccion de plantas y la caza de ani males. Un tema central en esta investigacion era

determinar si el ambiente local podfa 0 no mantener potencial mente a una pequena

poblacion durante todo el ano y comprender como operaba la economfa de obtener

plantas economicas de distintas zonas ecologicas en el area.

Con este fin se recolecto un total de 40 plantas economicamente utiles, autoctonas

del sur de Chile, y se identifico una variedad de microzonas de plantas economicas,

incluyendo tres tipos de bosques, areas cenagosas bajas 0 maullfnes y pantanos. A

traves de este estudio, aprendimos que el area de estudio contiene comunidades de

plantas economicas que son no solo abundantes sino que tambien son diversas y

valiosas desde el punto de vista nutritivo. Asimismo, las microzonas de comunidades

de plantas son tambien complementarias en 10 que respecta a la distribucion y dispo-

nibiJidad de alimentos de arigen vegetal a 10 largo de todas las estaciones, aportando

una Fuente rica en protefnas, minerales, carbohidratos asf como abundantes suminis-

tros estacionales de frutos.

Con esta informacion, planteamos diferentes estrategias para el aprovechamiento

de distintas comunidades de plantas autoctonas de Monte Verde par sus habitantes.

Por un lado, la explotacion de diferentes zonas con plantas economicamente utiles

disponibles durante las estaciones del ano. Por otro lado, recolecciones organizadas

de recursos particulares que prosperan en grandes grupos 0 en grandes cantidades

durante un perfodo corto de tiempo. Finalmente, un forrajeo estacional de diferentes

areas con comunidades de plantas mezcladas. La disponibi/idad de distintos tipos de

comunidades de plantas durante las diferentes estaciones permitirfa recolecciones

estivales e invernales. En este sentido, 105 pantanos del piso del valle Maullfn son la

Fuente primaria de alimento en el verano, mientras que el bosque alto y 105 maullfnes

constituyen las Fuentes principales de alimento en 105 meses de invierno. Si a esta

combinacion de estrategias de obtencion de plantas Ie sumamos el con sumo de pro-

tefnas animales en una proporcion menor, entonces, el area de Monte Verde habrfa

proporcionado un suministro confiable y suficiente de alimentos como para proveer

de nutrientes esenciales a una poblacion pequena y estable de cazadores-recolectores

semisedentarios a sedentarios. Los ciclos ambientales naturales, como por ejemplo, la

expansion y contraccion de las microzonas de comunidades de plantas, la estacionalidad

y la disponibilidad variable de plantas, servirfan para prevenir la sobreexplotacion yel



agotamiento de los recursos vegetales. En terminos generales, parece que habrfa habi-

do muy pocos incentivos para que los habitantes se desplazaran lejos del sitio (mayor

a 5-10 km.) en busca de todos los alimentos. Por 10 tanto, las plantas de origen lejano

al sitio, recuperadas en la excavacion arqueologica, pueden representar contactos

sociales con otros grupos en otras zonas; por ejemplo, la costa 0 la cordillera, 0 de-

mandas espedficas de plantas medicinales.

Para poder recolectar y utilizar de manera eficiente esta gran diversidad de plantas

sllvestres que recuperamos en el sitio MV-II son necesarios algunos implementos e ins-

trumentos tecnofogicos simples. En este senti do, el uso de a/gun tipo de recipiente habri'a

sido apropiado para fa recoleccion de frutas y bayas. Un canasto fabricado en boqui

(Campsidium va/divianum), una vina resistente que crece en el pantano y en el bosque

bajo, podrfa haber facilitado esta tarea. Cantos rod ados fracturados 0 tallados con filos

agujados como los que se encontraron en el sitio Monte Verde son utiles para cortar

cana de junco y tallos de quila. Un implemento simple de madera 0 hueso, preferente-

mente con un extremo achatado, es una herramienta util para escarbar papas silvestres.

La abundante cantidad de costillas fracturadas de mastodonte halladas en el sitio ar-

queologico bien puede sugerir que las mismas fueron empleadas con esta finalidad.

Para tamizar el junco se necesita un pedazo de tela 0 estera de mall a muy fina para asi'

recuperar las semi lias mas pequenas. Las esteras hechas de cana de junco, que pueden

haber sido empleadas con este fin, fueron observadas en hogares proximos a Monte

Verde en 1983. Los morteros de madera encontrados en Monte Verde (Dillehay, T.D.,

1997) sugieren que fos mismos pueden haber sido utilizados para moler junco y produ-

cir una harina fina. En otras palabras, con un poco de piedra, madera, hueso, boqui y, tal

vez, implementos fabricados en junco, habrfan sido suficiente para desarrollar activida-

des relacionadas con la obtencion y aprovechamiento de plantas de uso economico,

incluyendo la recoleccion de frutas, bayas, bambu, papas y otros tuberculos (Ugent, D.,

1997) Yjunco asf como tambien la produccion de harina de junco.

Ahora bien, ldonde almacenaban sus a/imentos los habitantes de Monte Verde?

Hasta la fecha, no se ha encontrado evidencia alguna de restos de estructuras u obje-

tos asociados con la actividad de almacenamiento. Esto quiere decir que no se

recuperaron restos de alimentos en hoyos 0 en pequenas estructuras que puedan indi-

car que allf se acumulo 0 almaceno algun tipo de alimento. Nuestro estudio de las

plantas economicas actuales indica que si bien el almacenamiento puede haber sido

una estrategia favorable en Monte Verde, el mismo no fue necesario teniendo en cuenta

la disponibilidad de las principales plantas economicas a 10 largo de la mayor parte

del ano. Sin embargo, el almacenamiento de alimento puede haber sido una estrate-

gia muy favorable durante los meses de agosto a noviembre, 0 sea al final de los meses

IIuviosos de invierno, cuando las unicas plantas comestibles disponibles son las pa-

pas, las nalcas, la cortadera, la quila y los hongos. Entonces, las plantas mas factibles

de ser almacenadas serfan principal mente aquellas que no estan disponibles a 10 largo

de todo el ano, como es el caso de las plantas con frutos 0 bayas, entre elias, la

eauehau (Amomyrtus /uma), el ehup6n (Greigia sphaee/ata) y los pastos (Faseieu/aria

hie%r).

Es importante senalar que tanto la coleccion arqueologica como la coleccion

etnobotanica de Monte Verde reflejan un ambiente diverso de plantas de uso econo-

mico. La gran variedad de frutos, yerbas, tuberculos y semillas comestibles fueron y

son provistos por una serie de pequenos ambientes yuxtapuestos dentro de un radio

de 1-5 km., incluyendo diferentes formas de pantanos, bosques cenagosos y secos y

bosques locales y no locales. La rica dieta local de Monte Verde aparentemente pro-

porciono los elementos nutritivos para un modo de vida cazador-recolector

semisedentario a sedentario. soJo un pequeno conjunto de plantas de primera necesi-

dad dominaban la dieta en terminos de su aporte nutritivo. Ellos son las semillas de

juncos, las papas y las nalcas, las cuales estaban disponib/es a 10 largo de todo el ano

y cuya cantidad en el sitio sobresaJe respecto al consumo de otras plantas.

Ciertos aspectos de la coleccion de Monte Verde sugieren que sus habitantes

posefan un conocimiento eJaborado sobre la estacionaJidad y fluctuaciones del am-

biente, yen consecuencia, sobre la disponibilidad 0 no de ciertas plantas durante



las diferentes estaciones y en las distintas microzonas ambientales. Sin embargo, la
presencia de plantas alucin6genas, medicinales, no locales, como es el caso del boldo,
sugieren que tambien hay aspectos de la interacci6n social que jugaron un rol impor-
tante en el aprovisionamiento de otras plantas. Desde el punto de vista de la riqueza
en la diversidad y niveles nutritivos de plantas en el area del Sitio Monte Verde, hay
que recordar que las pasturas andinas mas distantes, los pantanos y dunas costeras y
los bosques mas calidos del centro de Chile son entornos mucho menos ricos en
comparaci6n con los pantanos y bosques del area de Monte Verde. Los habitantes de
Monte Verde fueron capaces de ampliar su area de recolecci6n de plantas de uso
econ6mico mas alia del valle del rio Maullln, incluyendo las zonas altas y las zonas
costeras mas distantes. En terminos generales, podemos decir que los habitantes de
Monte Verde tenfan acceso a una dieta balanceada de plantas y animales, las que les

aportaban protefnas, vitaminas y elementos trazas.

A continuaci6n presentaremos una sfntesis de los resultados de los analisis
del conjunto de restos zooarqueol6gicos hallados en las excavaciones

arqueol6gicas realizadas en el Sitio Monte Verde durante las campanas
de 1977 a 1987 y de los procesos humanos ylo naturales que impactaron sobre ellos.
Nuestros estudios de los conjuntos 6seos recuperados revelan que es fundamental
lIevar adelante estudios interdisciplinarios para comprender mejor la naturaleza de
los hallazgos. Lamayorfa de los huesos fueron excavados en la Zona A alrededor de la
estructura de espoleta (Figs. 8, 30).

Lasexcavaciones arqueol6gicas en el Sitio Monte Verde permitieron recuperar un
valioso registro de restos 6seos, incluyendo un total de 272 huesos, de los cuales una
gran mayorfa corresponden a la familia Gomphotheres 0 proboscfdean, es decir al
mastodonte, un mamffero del perfodo Pleistocenico actual mente extinto. Esta cifra,
junto con los huesos obtenidos a partir de las recolecciones superficiales y (as
excavaciones realizadas por la expedici6n de CarlosTroncoso en el ano 1976 (Dillehay,
T.D.,1989; Dillehay, T.D., 1997), suman mas de 400 espedmenes, de los cuales la
vasta mayorfa corresponden al mastodonte, un hueso de paleo camelido, varios hue-
sos de pequenos animales y huevos. Esimportante senalar que a partir del estudio de
Rodolfo Casamiquela de los molares, pudimos identificar un total de 6 0 7 individuos
adultos de mastodonte (Dillehay, T.D., 1997; Casamiquela, R. y T.D. Dillehay, 1989).

Porotro lado, tambien se recuperaron cientos de astillas de hueso (menores a 2 em.) 0

fracciones de hueso (alrededor de 2,5 g. en peso) durante (as excavaciones arqueol6-
gicas yen la flotaci6n de sedimentos provenientes de rasgos y superficies de uso. En10
que concierne a su estado de preservaci6n, el 80% del conjunto de los restos 6seos



del Sitio MonteVerde exhibe buenas condiciones de conservacion asf como variacio-

nes en la modificacion de los pisos de ocupacion humana (Tuross, N., 1997). Un

porcentaje mucho menar de la coleccion «5%), muestra grados variables de abrasion,

desgaste, descomposicion, marcas de dientes de carnfvoros y fracturas. Tambien hay

herramientas culturales fabricadas de huesos (Fig. 27) Y otras que muestran cortes

humanos (Shipman, P., 1997).

Junto con el conjunto oseo se recuperaron fragmentos de tejidos blandos de animal.

Michael Cibull y Richard Geissler, histologos de la Universidad de Kentucky, efectuaron

un analisis de 38 fragmentos de tejidos arqueologicos (Cibull, M. y R. Geissler, 1997),

provenientes del componente de 12.500 aiios (Figs. 9-10,20-22), aportando informacion

novedosa sobre la naturaleza de los mismos. Siete fragmentos estaban adheridos a los

postes de madera de la carpa elongada domestica (Figs. 21-22), par 10 que los mismos

fueron interpretados como armazones de las estructuras internas cafdas. Diecinueve eran

pedazos no adheridos a algo en particular y hall ados en el antiguo piso de ocupacion

humana y alrededor de las viviendas, rasgos y talleres (Fig.20). Los ultimos tres ejemplares

fueron removidos de los bardes de herramientas de piedra. Tambien se recuperaron dos

piezas grandes de tejido blando de animal, posiblemente carne de musculos que miden

aproximadamente 25 x 25 cm. y 4 cm. de espesar (Figs. 9-10). A partir del analisis de la

estructura celular de estos especfmenes arqueologicos, los cuales fueron comparados con

restos de tejido blando de un mamut pleistocenico de Siberia y comparados con la estruc-

tura celular y los niveles de aminoacidos de pedazos de piel adheridos a huesos de

Cu verion ius, excavados en el sitio, concluyeron que los mismos carresponden a

proboscfdeos (Cibull, M. y R. Geissler, 1997). La alta cantidad de costillas de mastodonte

(>80%) refleja que el 0 los sitios de matanza estaban lejos y que los monteverdinos habfan

seleccionado las costillas y porciones de carne mas faciles de transportar al sitio.

Nuestros estudios del conjunto de fauna recuperado durante las excavaciones en

el Sitio Monte Verde revelan un rol incuestionable de la accion humana; visible, por

ejemplo, a traves de marcas de cortes (Figs. 45-46) y acciones de quema. Los analisis

microscopicos y macroscopicos de marcas de cortes y otros rasgos realizados por Pat

Shipman (Shipman, P., 1997), un paleoantrop%go de la Universidad de Penn State en

los Estados Unidos, en un colmillo y costilla de mastodonte (Fig. 45), los cuales a su

vez fueron comparados con un conjunto importante de huesos modern os que habfan

sido sometidos experimentalrnente a varios procesos tafonomicos, confirma que los

mismos habrfan sido utilizados, muy probablemente, par los seres humanos. EIestu-

dio paralelo de fotograffas de un humero y una costilla de mastodonte tambien seiiala

la presencia de marcas de corte (Dillehay, T.D., 1997). De la misma manera, varios

elementos de hueso no solo conservan evidencia de estas acciones sino que tambien

muestran marcas de micro uso/desgastes y otras alteraciones morfologicas inducidas

por la propia actividad humana. Estos y otros elementos estan directa y funcionalmente

asociados con artefactos Ifticos y de madera, asf como con rasgos culturales. Esta

asociacion la demostramos de manera independiente e interdependiente mediante

analisis arqueologicos y tafonomicos del conjunto total de huesos y tambien a traves

de estudios experimentales en huesos.

Se estudiaron seis escenarios posibles con el fin de explicar el contenido yestruc-

tura de los con juntos oseos de Monte Verde. Empleamos diferentes tecnicas analfticas

para evaluar estos posibles escenarios y agentes de deposicion y alteracion de huesos.

Entre ellas consideramos: el tipo, el tamaiio, el peso y la frecuencia de los elementos

oseos presentes en el sitio; la organizacion espacial de los elementos oseos para deter-

minar la fuente de deposicion 0 perturbacion; el patron de ciertos atributos de abrasion

y cicatrices en los especfmenes, producidos por acciones naturales conocidas, como

par ejemplo, el transporte fluvial y la colmatacion de sedimentos, entre otros; yestu-

dios tafonomicos y experimentales realizados en el mismo Sitio Monte Verde y en

otros sitios ubicados en la region de estudio.

Basados en estos analisis, es razonable proponer que la mayorfa, si no todos los

conjuntos de huesos de mastodonte y paleo-lama fueron depositados por la accion

humana. Tambien podemos sugerir que la distribucion espacial discreta de los huesos

(Figs. 8, 30) puede ser incuestionablemente atribuida al ser humano, aunque es posible

que tambien incidiera, en menar grado, la accion ejercida par los carnfvoros yellavado

de materiales par agentes naturales, los cuales pueden haber transportado algunos frag-

mentos pequeiios de hueso (mayares a 1 cm.) y trasladado otros fuera de su posicion



original. Tomando estos estudios en su conjunto, podemos afirmar que el agente princi-

pal en la deposicion y modificacion de 105conjuntos oseos fueron 105seres humanos y

no la actividad fluvial 0 las acciones inducidas por 105carnfvoros. Esto queda c1aramen-

te demostrado por varias observaciones. Primero, la existencia de c1aras marcas de corte

(Figs. 45-46) u otras modificaciones en las superficies de 105huesos, resultado de las

actividades humanas. Segundo, la articulacion ffsica y la asociacion funcional de hue-

50Scon evidencias de actividades humanas que son independientes y no ambiguas (Ej.

artefactos Ifticos, viviendas, fogones, plantas, restos exoticos y artefactos de madera). La

confirmacion mas contundente de intervencion humana es el contexto funcionalmente

articulado de huesos de mastodonte con pedazos de piel adherida y suelta, huesos con

artefactos de madera, una partkula de colmil/o en el borde de una herramienta Iftica

c1aramente utilizada y restos de piel adherida a elementos arquitectonicos y a 105bordes

de instrumentos Ifticos trabajados. Tercero, y ultimo, la estructuracion discreta de huesos

y otros materiales en un contexto geologico hermetico y en un sitio arqueol6gico con

integridad moderadamente alta.

A partir de la evidencia tafonomica y arqueologica del Sitio Monte Verde, es posible

reconstruir la secuencia de eventos en la historia de vida de la coleccion de huesos.

Diversos indicadores, incluyendo fa naturaleza desarticulada del material, la

sobrerrepresentacion de costil/as y molares y el estado en que se encontro el conjunto de

fauna, indican que la mayorfa de 105huesos fueron trasfadados al sitio desde lugares de

matanza 0 carroiieo; algunos probablemente para ser utilizados como herramientas y la

mayorfa para ser descartados posteriormente en la ribera del riachuelo 0 a 10 largo del

declive mas bajo de la barra de arena y 105 bancos mas bajos del riachuelo. No hay

ninguna evidencia concluyente como para sugerir que 105 huesos fueron lavados 0

redepositados desde otra parte. La unica fuerza de redeposicion posible serfa la fluvial 0

coluvial, derivada de las terrazas bajas adyacentes. Si tenemos en cuenta que el curso

superior del riachuelo es solo de 2 km. de largo con un ancho maximo de 4 m. y una

profundidad de 30 cm., es imposible sostener que elementos de huesos seleccionados y

similares provenientes de multiples sitios de matanza 0 sitios de muerte natural de seis a

siete animales adultos hayan sido lavados aguas abajo y depositados en la misma Ifnea de

la costa. La misma explicacion es igualmente valida para las terrazas circundantes.

En otras palabras, tanto 105agentes humanos como naturales incidieron sobre la

morfologfa de 105huesos, asf como en algunos rasgos espedficos de 105 huesos. Los

seres humanos probablemente fracturaron, cortaron y quemaron porciones pequeiias

y medianas del conjunto os eo durante las actividades de manufactura, uso y pisoteo.

Las cicatrices producidas por la accion de las rakes de plantas sobre 105huesos, las

actividades de roer ejercidas por 105animales, la presencia de manchas qufmicas, la

descomposicion y la abrasion modificaron algunos huesos y muy escasamente altera-

ron otros. Hemos concluido que la coleccion de huesos de Monte Verde es un rasgo

arqueologico en donde la mayor parte de 105 huesos y tejidos blandos de animales

fueron importados desde otras localidades, experimentando su descomposici6n y

reorientacion in situ y no por transporte fluvial.

Pienso que 105habitantes de Monte Verde cazaron algunos animafes y carroiiearon

otros que habfan sido vfctimas de una muerte catastrofica 0 de una muerte natural en

diferentes habitats. Es posible que una porcion de 105 huesos represente la caza de

animales jovenes y viejos durante 105meses estivales y que otra porcion represente el

carroiieo de individuos subadultos y adultos que habfan perecido 0 estaban perecien-

do en 105 meses de invierno. En este escenario, la caza y el carroiieo organizado de

partes seleccionadas del animal articularfan c1aramente como parte de una economfa

de recoleccion de amplio espectro centralizada en ambientes de humedales.



Este capftulo tiene tres propositos principales. Primero, presentar una sfnte-

sis de 105 analisis morfologicos y descriptivos realizados por Michael Collins

(Col/ins, M.B., 1997), un arqueologo de la Universidad de Texas, de todo el

conjunto Ihico, incluyendo 718 Ifticos, de 105 cuales 692 corresponden al componen-

te cultural MV-II, fechado en 12.500 afios, y las restantes 26 piezas pertenecen al

posible componente cultural mas temprano, MV-I, fechado en 33.000 anos. En segun-

do lugar, ofrecer una sintesis de 105 resultados de un estudio de trazas microscopicas

de desgaste/uso y de residuos organicos de 718 espedmenes arqueologicos y 95 pie-

zas experimentales que realice, con la colaboracion de otros especialistas, del conjunto

litico de 105 componentes culturales MV-I y MV-II. Tercero y ultimo, comunicar 105

resultados de Marvin Kay, un arqueologo de la Universidad de Arkansas de 105 Estados

Unidos, del estudio de microdesgastes visibles en tres fragmentos de puntas bifaciales

(Dillehay, T.D., 1997), estilisticamente similares, halladas en el componente MV-II y

un nucleo proveniente del componente MV-1.

Es importante sefialar que el contexto donde el conjunto litico fue depositado y

posteriormente hal/ado por 105 arqueologos, asi como 105 atributos de 105 mismos,

indica que el ser humano fue el agente responsable principal de la presencia de estos

materiales en el sitio arqueol6gico MV-II. Tambien hay que puntualizar que si bien un

grupo menor de este conjunto de Iiticos es tradicionalmente reconocido como arte-

factos en piedra fabricados por 105 seres humanos, la mayor parte de 105 Ifticos

pertenecientes a este conjunto fue modificado y usado mfnimamente por 105 habitan-

tes del sitio y a veces de manera no tan clara. Este ultimo grupo de Ifticos esta compuesto

por formas seminaturales de cantos rodados y pequefios guijarros de origen fgneo y
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r~: metam6rlico que ocm,en como 'elleno en el valle central del su' de ChUe y que
t estan expuestos en 105 lechos del riachuelo Chinchihuapi y otros riachuelos de la

vecindad de Monte Verde. Otras rocas son exoticas y fueron trafdas al sitio desde la

costa a cordillera.

AI integrar 105resultados de 105estudios macroscopicos, microscopicos y de resi-

duos organicos, pudimos ampliar las interpretaciones que confirman el estatus cultural

del conjunto Iftico de Monte Verde. Esta afirmacion se refuerza aun mas cuando se

combinan estos estudios con el ordenamiento espacial de 105 Ifticos al interior del

sitio (Dillehay, TD., 1997, Fig. 12), mostrando el usa expeditivo de piedras mfnimamente

modificadas par la accion humana. Este es un aspecto medular de la tecnologfa Iftica

de Monte Verde que coincide can las observaciones de que varios especfmenes que

no exhiben evidencia de modificaciones culturales a uso a nivel macroscopico tam-

bien fueron parte del conjunto de instrumentos (tool kit) de 105habitantes del sitio.

La evidencia de la tecnologfa Iftica hallada en el Sitio Monte Verde y el resultado

de 105analisis macroscopicas y microscopicos de 105materiales nos obligan a reevaluar

105 paradigmas desarrollados para interpretar la cultura material de 105 habitantes

tempranos del continente americano. Si bien 105estudios arqueologicas de conjuntos

Ifticos en lasAmericas han progresado significativamente en las ultimas decadas, aun

queda un largo camino par recorrer. Hasta la fecha, la mayor parte de 105esfuerzos se

han concentrado en 105analisis de artefactos de Ifticos tall ados, como por ejemplo, las

puntas de proyectil y 105bifaces (Dillehay, T.D., 1997). Sin embargo, aun no existe un

paradigma que permita comprender de manera mas fntegra 105artefactos Ifticos y 105

manuports que sufrieron modificaciones leves a ninguna de su estado natural.

Por 10 tanto, para poder arrojar luz sobre la cultura material temprana de Monte

Verde, se adopto un enfoque desarrollado por 105prehistoriadores del Viejo Mundo,

preocupados par camprender el usa antiguo de 105Ifticas por 105homfnidos en Africa.

Esta perspectiva permitio comparar 105 Ifticos de 105 contextos culturales de Monte

Verde con grandes canjuntos de Ifticas provenientes de 105depositos de gravas natura-

les proximos al sitio arqueologico. EIanalisis de las diferencias estructurales en la litologfa

asf como el rango de variacion en 105tamarios y formas entre las piedras que constituyen

105conjuntos culturales por una parte y 105conjuntos naturales por otro lado, fueron

utilizados como indicadores de evidencia de selectividad humana. Este analisis revelo

c1aramente que cada conjunto estaba formado principal mente por piedras seleccio-

nadas, obtenidas de la gravilla local y empleadas como herramientas expeditivas, con

escasa a ninguna evidencia de modificacion humana previa a su usa, confirmando

que el conjunto cultural era diferente del conjunto natural. Tambien hay piedras exo-

ticas de varias fuentes. Es importante serialar que estas piedras fueron modificadas por

el usa y conservan residuos organicos en 105filos usados. Las mismas fueron incluso

depositadas en diferentes areas de actividad en el sitio.

EIconjunto Iftico mas antigua, MV-I, se caracteriza par tener un numero menor de

especfmenes, incluyendo un total de 26 piezas carrespondientes a seis grupos de

artefactos distintivos: 1 nucleo (Fig. 13); 2 lascas talladas (Fig. 16); 14 piezas unifaciales

(Fig. 15); 4 piezas multifaciales; 3 lascas producidas par fractura termica y 2 "percutores"

(Fig. 14). Este posible componente cultural es mas pequerio, fue fechado can menDs

confianza, cantiene menDs preservacion organica y el entorno geomorfologico es men os

conocido que el de MV-II.

Hace 33.000 arias, el estero de Chinchihuapi aun no se habfa creado, par 10 que

no sabemos con certeza donde se ubicaban las fuentes de materias primas para la

fabricacion de herramientas. Es posible, sin embargo, que algunos tipos de piedras

vinieran de playas de gravas en ellecho del rfo Maullfn, a una distancia de 11 km. del

Sitio Monte Verde. Es importante notar que el estrato MV-7 que contiene 105rasgos y

piedras del componente MV-I no tiene c1astos mayores a 2 cm., par 10 que el mismo

no puede haber sido la fuente de materias primas para la fabricacion de artefactos que

miden entre 4 y 12 cm de diametro a largo. Sabemos, por ejemplo, que el nucleo de

basalto (Fig. 13), alrededor de 5 lascas, la lasca de andesita de fractura termica grande

y ambos percutores fueron fabricados a partir de piezas mas grandes que las que se

encuentran hoy dfa en 105alrededores del sitio. Finalmente, es importante serialar que
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Los artefactos de MV-II son por el contrario mas numerosos y mas diversos com-

parados con el conjunto de MV-1. Este incluye un total de 692 piezas, el cual puede

ser dividido en dos grupos principales. El primer grupo contiene aquellas piezas

cuyas formas son el resultado de la modificacion artificial, inducida por el ser huma-

no. Noventa espedmenes pertenecen a este grupo, al interior del cual se pueden

distinguir: (a) 24 artefactos Ifticos tall ados; entre ellos, 4 bifaces (Figs. 33-34); 3
lascas con muescas; 2 choppers bifaciales (Fig. 32), 1 nucleo (Fig. 36); 14 lascas; (b)

54 piezas modeladas por la accion de golpeteo, picoteo, molienda y pulimento,

entre los que se encuentran 1 perforador (Fig. 33), 2 piedras con acanaladuras (Fig.

35); 6 piedras con los bordes golpeteados; 45 esferoides pulidos con terminacion

opaca; 34 manos (Fig. 37); Y (c) una categorfa residual donde se incluyen 12 lascas

producidas por fractura termica. EI segundo grupo incluye aquellas piedras model a-

das por procesos naturales. EI mismo contiene (a) 454 espedmenes divididos en 8
categorfas descriptivas: 142 IIticos unifaciales con evidencia de modificacion cultu-

ral 163 Ifticos unifaciales sin evidencia de modificacion cultural, 51 Ifticos,
multifaciales sin evidencia de modificaci6n cultural, 2 Ifticos unifaciales golpeteados,

20 discos tabulares, 14 cantos angulares y 11 piedras con caras con angulos rectos

y (b) 148 espedmenes divididos en 5 categorfas descriptivas, entre 105 que se en-

cuentran 34 manos, 11 percutores, 26 bolas, 48 Ifticos subesferoidales, 21 IIticos

redondos miscelaneos y 8 Ifticos miscelaneos.

La mayor parte de las herramientas provenientes del componente cultural MV-II,

636 espedmenes (91,8%) fueron fabricadas empleando piedras locales, disponibles

en la gravilla del antiguo (echo del riachuelo Chinchihuapi. En menor proporcion, 41

espedmenes (6%) fueron hechos con piedras provenientes de zonas mas lejanas al

sitio y por ultimo, 15 piezas (2,2 %) pueden haber sido adquiridas localmente; pero

basandonos en el tamaiio grande de las piezas, es probable que hayan sido trafdas de

otra parte. Algunas herramientas pertenecientes a este ultimo grupo, entre ellas 2 bifaces

y 1 perforador, muestran clara evidencia de haber sido "conservadas" (curated), parti-

cularmente, 105 tres fragmentos de puntas de proyectil que continuaron siendo utilizados

incluso despues de haberse fracturado. EI estudio de micro-uso de Marvin Kay en 105

filos de uso de 105 tres fragmentos de puntas, confirma esta observaci6n y agrega que

las mismas fueron utilizadas como armas, probablemente para cazar mastodontes. La

fractura de estos IIticos puede haber sido resultado del impacto que sufrio la punta

cuando fue disparada pero tambien puede indicar que dicha fractura ocurrio durante

la manufactura de la punta 0 durante la realizacion de actividades de conservacion.

En terminos generales, podemos decir que la mayor parte de las herramientas fueron

hechas empleando materiales locales y fueron mfnimamente modificadas de su estado

natural. Las mismas poseen bordes de corte y raspado 0 indicadores de haber sido

empleadas como percutores. Aquellos materiales fabricados a partir de piedras no loca-

les fueron probablemente hechos en otra parte ya que no se encontro evidencia suficiente

de desechos no locales, producto de la manufactura de estas herramientas en el sitio.

EI conjunto Iftico de MV-II esta asociado con restos de mastodonte asf como con

restos de otros animales y con restos de plantas y madera y tiene una antiguedad de

12.500 aiios. En terminos del estilo de las puntas de proyectil, la asociacion de restos

de fauna y la edad de 105 restos, el conjunto de MV-II se compara mas estrechamente

con 105 sitios arqueologicos de EIlobo de Venezuela, que fechan entre 11.000 Yposi-

blemente 13.000 a.p. Tambien comparten similitudes en 10 que respecta a la presencia

de herramientas expeditivas fabricadas con las mejores piedras locales, disponibles en

ambos sitios. Tal vez uno de 105 aspectos mas interesantes para destacar a partir de

estos hallazgos, es que hace 12.500 aiios las poblaciones mas tempranas de Sudamerica

emplearon una amplia gama de herramientas, incluyendo puntas de proyectil, bolas, en

conjunto con varias herramientas de uso expeditivo. Esta tecnologfa en piedra tambien

muestra que los habitantes de Monte Verde, por ejemplo, permanecieron en el sitio

por un perfodo de tiempo mas largo y que las herramientas IIticas no solo fueron

105 artefactos hallados en este componente, asf como el conjunto en su totalidad, son

caracterfsticos de la cultura material de otros sitios de la misma antiguedad 0 tiene

contrapartidas conocidas en otros sitios de Sudamerica.

Componente Monte Verde II
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empleadas para cazar y procesar animales sino que tambien fueron utilizadas para

procesar una importante variedad de plantas con el fin de satisfacer necesidades de

alimento, medicina, abrigo, produccion de implementos y posiblemente otros usos

por parte de sus habitantes.

Los analisis microscopicos de trazas de uso-desgaste tienen el potencial de permitir-

nos detectar e interpretar los indicadores microscopicos presentes en los bordes de las

herramientas de Iiticos con el fin de buscar patrones culturales y naturales, inferir usos

funcionales de las herramientas de piedra y reconstruir las actividades tecnologicas y

economicas de las poblaciones prehistoricas (Dillehay, ToO., 1997). En el caso particular

de la excelente preservacion de materiales organicos de Monte Verde, una de las venta-

jas adicionales de emplear este tipo de metodos es la posibilidad de estudiar residuos

organicos e inorganicos presentes en los bordes de algunas herramientas de piedra y de

comparar estos residuos con materiales trabajados preservados en asociacion espacial

directa con artefactos Iiticos. Este tipo de enfoques nos permite evaluar si estas piedras

fueron utilizadas como herramientas 0 no y determinar su funcion mas especffica. Sin

embargo, hay que tener en cuenta que existen procesos naturales (Ej. el pisoteo de

animales, el transporte fluvial, fracturas termicas y el pulido qufmico) que pueden haber

producido desgastes microscopicos accidentales en los bordes, imitando desgastes mi-

croscopicos cultural mente estructurados y no accidentales y viceversa. No obstante, la

presencia de residuos (Ej. cuero de animal, partfculas de colmillo y plantas locales y no

locales) solo en los bordes agudos de formas y tamanos estandarizados de artefactos de

lascas y su asociacion cultural directa con el material trabajado en el piso de ocupacion,

difiere significativamente de la ausencia de estos residuos en piedras naturales de la

misma antigiiedad en depositos no culturales y manuports no usados en el sitio. Por

ejemplo, en Monte Verde, se encontraron restos de madera con marcas, grabados

longitudinales aplanados hechos con gubias, asociados a herramientas Iiticas in situ. Los

bordes de estos Iiticos exhiben inequlvocamente los residuos de la madera trabajada. A

pesar de esto, hay otras herramientas Ifticas con residuos que necesitan ser examinadas

con mas atencion, ya que no podemos asumir a priori que todos los residuos en los

bordes de las herramientas son de origen cultural. Teniendo en cuenta que en el sitio
MV- " tenemos tanto herramientas Jlticas con Jascados frescos y no frescos aSI como

herramientas de piedra fracturadas natural mente pero ocasionalmente modificadas y

utilizadas, tuvimos que prestar especial atencion en detectar trazas de usa microscopi-

cas en los Ifticos que sufrieron una fractura natural pero que tambien fueron utilizados

por el ser humano.

A partir del estudio microscopico de trazas de uso/desgaste podemos ofrecer las

siguientes reflexiones. Observamos que el patron mas Hpico de usa y desgaste micros-

copico corresponde a areas que han sido intensamente usadas y que el mismo se

caracteriza por pulimentos borrosos no descriptivos y por formaciones de cristales

aplanados, con frecuencia asociados a areas interiores 0 rinconcitos escondidos a 10

largo de ciertos bordes del materiallftico. Estas areas exhiben un conjunto de atribu-

tos de uso-desgaste que sugieren una funcion en particular, generalmente acciones de

raspado 0 aplanamiento de materiales blandos a medianamente duros; posiblemente

plantas 0 cuero fresco.

Se estima que las principales tareas realizadas con los 242 Ifticas (Ej. lascas unifaciales)

c1aramente trabajados fueron actividades relacionadas con el procesamiento de mate-

rial blando (probablemente plantas), materiales duros (probablemente madera y hueso

fresco) y con un grado men or de certeza, posiblemente materiales blandos a mediana-

mente blandos (probablemente madera y plantas) y materiales medianamente duros y

duros (probablemente hueso y colmillos). Es probable que el procesamiento del cuero,

el hueso y la carne representen menos actividades de accion 0 que el trabajo del cuero

y el procesamiento de la carne esten subrepresentados por la dificu/tad de distinguir

entre el pulido de la madera y el del cuero. Un conjunto de 17 Iiticos parece exhibir

trazas de haber sido empleado para desarrollar una multiplicidad de actividades. Se

pudo distinguir poca variedad de usa en las herramientas fabricadas artificialmente,

correspondientes a los bifaces, Jascas con muesca, machacadores (choppers), nucleo,

Amilisis microsc6picos de trazas de uso-desgaste y amilisis
espacial del conjunto litico



lascas, perforador, /ltico con acanaladura y piedras con bordes golpeteados. La mayorfa

de las herramientas formales probablemente fueron utilizadas para realizar actividades

espedficas, como por ejemplo, machacar, perforar y martillar, y es posible que hayan

sido mas conservadas que otras herramientas.

Teniendo en cuenta el grado de uso de los bordes en la mayorfa de los /lticos,

podemos estimar que los /lticos fueron empleados para realizar actividades limitadas

y luego desechados. En este senti do, las herramientas mas expeditivas habrfan sido las

lascas, donde predominan materiales blandos a medianamente blandos como las plan-

tas y la madera fresca. Las plantas y maderas fueron posiblemente uno de los materiales

que mas fueron procesados diariamente par los habitantes de MV-II, sugiriendo una

carrelacion entre la ace ion predominante y una tecnologfa de herramientas expeditiva.

La evidencia arqueologica de una industria Iftica tradicional es bastante menor,

integrada por 128 artefactos lascados, herramientas Ifticas de picoteo y molienda y

lascas. EI resto esta compuesto por Ifticas fracturados mfnimamente modificados por

la naturaleza con bardes filosos aptos para usos multiples 0 por esferoides que fueron

alterados mfnimamente por la manufactura 0 por el uso. La mayarfa de aquellos /lticas

fracturados fueron removidos del antiguo lecho del riachuelo por los habitantes de

Monte Verde y trasladados al sitio y modificados y usados culturalmente. La minorfa

de los Ifticos vienen de la costa y de otras zonas lejanas. Estos Ifticas estan asociados

can multiples rasgos culturales y otros artefactos estructurados en el sitio. Sobre la

base del cantexto en que se encuentran estos materiales, podemos argumentar que

todas las piedras que descansan sobre los niveles inferiores (los estratos MV-7 que es la

superficie de la terraza del riachuelo y MV-6 que es la orilla del riachuelo), que cons-

tituyen las superficies 0 pisos antiguos del componente MV-II, son mfnimamente

manuports transportados por la gente. Toda esta evidencia indica que los habitantes

de Monte Verde obtenfan lascas de bordes agudos para cartar, rebanar, raspar, aplanar

y tallar varias materias primas asf como para seleccionar Ifticos bien redondeados con

altos grados de esfericidad y caras planas para realizar actividades como la molienda.

La mayorfa de estas c1ases de Ifticos estaba disponible en la gravilla del antiguo ria-

chuelo Chinchihuapi. A partir de los estudios microscopicos de trazas de utilizacion y

desgaste en los bardes de los materiales Ifticos asf como de fa morfofogfa de los mis-

mos, es claro que muchos de estos /lticos fueron utilizados como herramientas.

Estos hallazgos demuestran que se puede identificar un borde usado, pero a menos

que se puedan identificar restos reconocibles de residuos en esos bordes, es general-

mente diffcil mostrar de manera confiable el tipo espedfico de ace ion de uso y el

material trabajado. En nuestro conjunto Iftico, pudimos identificar residuos preserva-

dos en 65 Ifticos (9,6 % de la coleccion total) localizados contextual mente en asociacion

directa 0 indirecta con el material trabajado, a partir de los cuales pudimos inferir las

funciones de las herramientas. Un total de 36 bordes (55,3%) mostraron una concor-

dancia fuerte entre residuos, contextos, trazas microscapicas de uso-desgaste y la

morfologfa gruesa que permitieron estimar fa funcion de las herramientas. La mayor

parte de las lascas fueron utilizadas para un proposito y luego desechadas 0 utilizadas

muy brevemente en varias actividades 0 en una actividad en particular con mucha

intensidad. La funcian de las herramientas can ausencia de residuos fue corroborada

a partir de las trazas de uso-desgaste, el contexto del hallazgo y la morfologfa y la

misma pudo ser estimada en un conjunto de 82 Ifticos (52,2%). Aquellos /lticos que no

se les pudo determinar una funcion probablemente reflejen una gran variedad de usos

posibles y materiales trabajados.

Finalmente, la evidencia generada par el estudio de trazas de utilizacion micros-

capicas de desgaste y los analisis espaciales de los materiales al interior del sitio permiten

esbozar una serie de patrones.

1. Los talleres y las areas entre las estructuras de vivienda en la Zona 0 son el

lugar para el desarrollo de una gran variedad de tipos de artefactos de piedra.

2. Un gran fogan 0 un grupo de braseros se encuentra en las cancentraciones de

materiales de la Zona D. En la Zona A, la mayorfa de las concentraciones de

materiales se agrupan alrededor de la estructura con forma de espoleta.

3. En algunos grupos Ifticos, el conjunto de material mas sobresaliente coincide

con estructuras, talleres 0 fogones, 0 los tres en la Zona D.

4. Los grupos de materiales Ifticos correspondientes a Ifticas unifaciales con evi-

dencias macroscopicas de uso y Ifticos muftifaciales con evidencias



macroscopicas de uso estan asociados con talleres y estan ubicados entre las

estructuras domesticas tipo toldo mas que al interior de las mismas.

5. La Zona A es diferente de la Zona D, siendo fa primera ellugar donde se halla-

ron varios tipos de herramientas.

6. Las diferencias entre las ocupaciones en las Zonas A y Den 10 que respecta a la

organizacion espacial parece correlacionarse con diferentes intensidades y ti-

pos de ocupacion, indicando una posible reutilizacion del mismo y diferentes

actividades domesticas.

7. Estos hallazgos coinciden con 105 hallazgos correspondientes a 105 restos ar-

quitectonicos, rasgos y restos de plantas. A medida que se abandona mas material,

se crean mas zonas de desecho perifericos y se genera un mayor mantenimien-

to de 105 fogones.

Las interpretaciones funcionales de estos patrones y de las clases de actividades

lIevadas a cabo en diferentes lugares se deben probablemente a la presencia de ras-

gos, ftems de madera y restos de fauna y fforfsticos. Los talleres y areas abiertas que

hay alrededor de la estructura en la Zona D fueron ellugar donde se desarrollaron la

mayor parte de las actividades de manufactura y uso de herramientas. Las areas abier-

tas al frente de la carpa elongada de uso domestico 0 toldo (y posiblemente entre ellas)

contenian 105 fogones comunales que fueron utilizados por 105 habitantes del sitio.

Dentro de las estructuras se encuentran braseros individuafes que sirvieron como pe-

quenos fogones privados, posiblemente utilizados para dar calor en el interior de la

estructura asf como para calentar 105 alimentos.

La Zona A, centrada sobre el area de residuos en el semicircufo que hay al sur y

suroeste de la estructura con forma de espoleta, puede haber sido una parte integral

del area donde se procesaban y descartaban 105 subproductos de 105 animales. La

abundancia de huesos, fragmentos de madera, madera quebrada apilada y varios Ifticos

utilizados son todos consistentes con esta interpretacion (Fig. 12).

Aunque la mayoria de las herramientas Iiticas individuales probablemente no es-

tan localizadas en su lugar de uso original, las areas generales de actividad estan

probablemente intactas todavia. Los datos espaciales de la Zona A son mas discretos.

La estructuracion puede indicar menDs uso y reciclaje, 10 cual es esperable de un area

de funci6n especial. La Zona D, probablemente estaba caracterizada por mas trMico

humano y, por consiguiente, mas perturbacion. En la ultima area, la correspondencia

entre las areas de actividad y las localizaciones de las herramientas Iiticas puede no

ser tan sugerente como la estructuracion observada en la Zona A.

En el Sitio Monte Verde, fa tecnologfa de piedra cumpli6 un papel muy importan-

te en el procesamiento de plantas y animales. Nuestros estudios permitieron reconocer

tres metodos diferentes de elaboracion de instrumentos Iiticos: lascado, picoteo y

pulido, asf como la seleccion de cantos rod ados que luego eran modificados duran-

te el transcurso de su uso. Los instrumentos de lascado y 105 instrumentos de picoteo

y pulido se asemejan a 105 artefactos que se encuentran en sitios que representan

cufturas tardfas.

La relativa escasez de desechos grandes de talla tiende a confirmar que el trabajo

de la piedra no Ie aporto tanto a fa comunidad como el trabajo en la madera (vease

pag. 21). La presencia de instrumentos Ifticos no originarios de esa region confirma

que 105 residentes recorrfan grandes extensiones del territorio, desde la cordillera de

105 Andes hasta las playas del Pacifico.



Hallazgos de sitio: 105 patrones de actividad
de 105 restos arqueol6gicos

A 10 largo de este libro hemos explorado diferentes aspectos asociados
con la evidencia arqueol6gica que indican indiscutiblemente el rol hu-
mana en el Sitio Monte Verde. Estosaspectos incluyen estudios sobre: (a)

el contenido y la estructura del registro arqueol6gico, (b) las caracterfsticas
macroscopicas y microscopicas de los conjuntos de artefactos y las modificaciones
sufridas por la accion de diferentes factores culturales y naturales, y (c) la articulaci6n
funcional de estos materiales al interior del conjunto y entre los conjuntos de artefac-
tos. EI prop6sito de este capitulo es ofrecer una sfntesis de todos los conjuntos de
datos que son pertinentes al ordenamiento de los depositos arqueologicos, los temas
de investigacion del proyecto y al entendimiento de la actividad humana en el sitio.

Criterios empleados y datos arqueol6gicos para validar los
componentes Monte Verde I y Monte Verde II

Los conjuntos arqueologicos y las estructuras del sitio presentes en el Sitio Monte
Verde reunen las caracterfsticas que los arqueologos emplean para evaluar el estatus
de sitios arqueologicos tempranos. Estas incluyen: (a) medidas consistentes y fecha-
dos radiocarbonicos confiables, (b) concordancia entre la estratigraffa geologica y los
fechados radiocarb6nicos, (c) artefactos humanos validos (y rasgos, si estos existen),
(d) asociacion contextual directa e incuestionable entre artefactos, rasgos, fechados
radiocarbonicos y los sedimentos asociados con estos. Yen el caso particular de Monte
Verde, me gustarfa agregar: (e) la presencia de un piso de ocupacion humana enterrado
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t
I intacto. Tambien podemos aliadir la presencia de ordenamientos espaciales de arte-

factos y rasgos discretos. Todos estos criterios fueron utilizados para evaluar ambos
componentes culturales: MV-Iy MV-II.A continuacion presentamos un resumen de

los hallazgos y las implicancias culturales para cada componente.

Laevidencia interdisciplinaria proveniente de estudios geocronologicos y geologicos
indican que los componentes MV-I y MV-IIestan asociadas can perfodos de c1ima
mas templado y humedo que el actual. Incluso la evidencia obtenida a traves del
estudio de fitolitos y del analisis de restos de especies de alga marina exotica (Ej.,
Sargassum sp.), ariunda del clima y aguas templadas de la region central de Chile, en
el componente MV-II,tambien sugieren que el sitio Monte Verde fue habitado durante
un perfodo tempi ado. Alrededor de 35.000 - 30.000 alios atras tambien se registro
otro perfodo templado, el cual corresponderfa estratigraficamente con el componente
posiblemente cultural mas antiguo MV-1.

La presencia de rasgos intactos y funcionalmente integrados (par ejemplo, fogones,
huellas humanas, estructuras de madera) y artefactos sobre y dentro de la superficie
delgada de ocupacion humana del componente cultural MV-IIdemuestra c1aramente
la integridad de los depositos arqueologicos datados.

ExisteunaWerte concordancia entre 10s30 fechados rJdiocarb6n:cos y ios fecha-
dos por aceleracion de masas (AMs) cuando se articulan con IDS estratos geologicos
intactos de la Farmacion SaIto Chico y de la Formaci6n Monte Verde. Los fechados

radiocarbonicos pe.objetos fabricados 0 utilizados por los seres humanos indican con
certeza que el cOOlponente mas joven de Monte Verde, MV-Il,tiene un fechado entre
12.800-12.300 aiios, arrojando una fecha intermedia de 12.500 alios. Este rango de
tiempo coincide con los estratos geocronologicos de la region asf como con el registro
fosil de plantas y flares obtenidas en Monte Verde y en sitios comparativos, todos los
cuales confirman un perfoda Pleistocenico tardfo. Por el contrario, guardo reservas
con respecto al componente mas antigua de Monte Verde, MV-I,el cual dio un fecha-

do de 33.000 alios.
Como hemos indicado en capftulos anteriores,el contenido artefactual y la estructu-

ra del sitio correspondientes al componente MV-Il, nos hacen pensar que el mismo
representa un episodio habitacional 0 posiblemente dos, muy proximos temporalmente.

Los ARTEFACTOSDE MADERA Y LA EVIDENCIA ARQUITECT6NlCA

Laevidencia arqueologica de artefactos de madera y restos arquitectonicos es cla-
ra. Hay abundantes ejemplos que demuestran que la madera fue seleccionada y utilizada
en acciones de descortezar y como partes arquitectonicas, como par ejemplo la locali-
zacion de cortes longitudinales y el hallazgo de extremos y superficies de madera
quemados en algunos artefactos de madera, estacas de madera, postes y cimientos de
vigas de madera. De la misma manera, la presencia de vigas de madera formando
espacios domesticos rectangulares que constituyen la carpa elongada y oval tipo to/do
no puede ser explicada par ningun proceso natural. Es mas, hay diferentes ejemplos
de pastes de distintas especies de madera (Ej.maqui, /uma, maiifo, tepa, coigiie, a/er-
ce) atados con cordeles y tiras de junco.

RAsGOS PRODUCIDOS POR LA ACCl6N HUMANA

Hay diferentes estructuras discretas delineadas por rocas y depresiones poco pro-
fundas que contienen carbon, cenizas, rest05 de plantas y animales y estan asociados
can artefactos Ifticos, huesos con marcas de cortes y quemaduras y otros rasgos. Por
ejemplo, los rasgos de braseros de arcilla alineados del componente MV-IIson bajos,
tienen forma de cuenco y contienen indicadares de evidencia humana, como ser,
restos de carbon, plantas locales y no locales quemadas y sin quemar y ocasional-
mente lfticas quemados. Los fogones grandes estan asociados con los espacios
domesticos al interior de la carpa elongada tipo to/do y con un componente de activi-
dades especiales en la estructura con forma de espoleta. Otros rasgos son los agujeros
de postes y las huellas de postes asociados con rasgos arquitectonicos. Tambien se
encontro una huella de pie humano de 13 cm. de largo y otras dos posibles hue lias de

EI componertte Monte Verde II: 12.800-12.300 arlOs



pie humano de 14 cm. y 15,2 cm., respectivamente. Is probable que las mismas re-
presenten un individuo adulto pequeno 0 un adolescente.

ARTEFACTOS lfTICOS

No hay duda de que la mayorfa de los artefactos Ifticos son fruto de la acci6n
humana. De un total de 692 lfticos hallados, 84 de ellos fueron manufacturados por
percusion 0 lascado por presion. Un conjunto de aproximadamente 100 Ifticosaproxi-
madamente fueron fabricados por picoteo y molienda para producir piedras de moler,
pu/idares y esferas (Ej.,bolas y piedra de honda). Tambien hay Ifticos que fueron leve-
mente modificados previo 0 durante su uso y muestran c1aras senales de intervencion
humana en sus filos y en su fabricacion. Tambien se encontraron !fticos exoticos, tras-
ladados al sitio de otraspartes. EI conjunto restante de !fticos son manuports que
fueron trafdos al sitio y que estan orden ados espacialmente al interior y alrededar de
los talleres y ocasionalmente en la vivienda domestica. Se encuentran restos quem a-
dos y sin quemar de madera tallada y de plantas econ6micas en los filos con evidencias
de uso.

Hay c1ases 0 grupos de Ifticos, como por ejemplo, los nucleos, las lascas y los
bifaces que pueden ser comparados directa 0 indirectamente con otros conjuntos de
Ifticos hallados en sitios tempranos de las Americas (Ej.,Taima-Taima en Venezuela).
La excelente preservacion de residuos organicos (Ej., residuos de plantas, madera y

posiblemente cuero) en muchos Ifticospermiti6 incluso identificar a nivel microsc6pi-
co modificaciones humanas con residuos de materiales exoticos tambien.

faciles de transportar al sitio. La presencia de restos oseos correspondientes a una
paleo-lama, un animal que aun no se ha encontrado en el registro paleontologico
del centro-sur de Chile, puede ser un indicador de practicas de caza en ecosistemas
distantes, como por ejemplo, en la cordillera andina de Argentina. Por otro lado,
durante las excavaciones encontramos un numero muy escaso de huesos pertene-
dentes a animales pequenos; 10 cual se puede deber a procesos tafonomicos,
culturales 0 a ambos.

RESTOS ARQUEOBOT ANICOS

Se encontraron mas de 70 taxones de restos de plantas utiles. Estas plantas se
encuentran espacialmente distribuidas en las viviendas domesticas, talleres y rasgos
en las Zonas A y D. Varias partes de plantas estan quem adas y fueron halladas en
rasgos de hoyos yen los bordes de herramientas Ifticas.Algunas plantas locales, como
Greigia sp. y plantas no locales como la planta carnfvora Drosera sp. y las algas mari-
nas no crecen a 10 largo de las margenes del riachuelo donde se ubica el sitio.lncluidas
entre los 70 taxones, tenemos mas de 20 taxones de plantas de uso medicinal, algunas
de las cuales representan especies no locales importadas al sitio de distandas de 700 km.
e incluso mas lejos, como Peumus bo/dus y Po/ygonum sanguinaria.

RESTOS 6SEOS

Tenemos la certeza de que por 10 menos un fragmento de colmillo, 5 costillas y un
molarfueron modificados y utilizados como herramientas par los habitantes de MV-II.
Lospatrones de ordenamiento de diferentes partes del esqueleto y las especies repre-
sentadas tambien sugieren que el conjunto 6seo fue recolectado, procesado y

manipulado par los seres humanos. EIconjunto de restos 6seos de fauna esta domina-
do par los restos de al menos seis y posiblemente siete mastodontes. La alta cantidad
de costil/as de mastodonte (>80%) refleja que el sitio de matanza estaba lejos y que
los habitantes de Monte Verde seleccionaron las costillas y porciones de carne mas

Como hemos expresado anteriormente en otros capftulos, la articulacion funcionaf
de un artefacto y la asociacion funcional de actividad para la cual dicho artefacto fue
utilizado (p.ej,. Ifticos insertados en acanaladuras de maderas modificadas y cordeles
atados a una herramienta) es una evidencia contundente de intervenci6n humana. En
el caso particular de Monte Verde, pudimos demostrar no solo contiguidad espacial y
fa asociaci6n directa de artefactos y huesos sino que incluso una articulaci6n funcio-
nal de los mismos. Diferentes ejemplos del registro arqueol6gico ilustran este aspecto.
Hay casos en que se encontraron restos de piel de animal adheridos a vigas de madera
quemadas 0 modificadas asf como partfculas de colmillo de mastodonte en los bordes
trabajados de un artefacto !ftico. Incluso se hal/aron pedazos de tejido blando de
animal aun adheridos a los huesos de mastodonte. Tambien recuperamos residuos de



varias plantas medicinales y comestibles de origen local y no local en los bordes de

piedras modificadas e incluso en fragmentos de madera y cordeles atados junto a

partes arquitectonicas reconocibles. Partes de plantas utiles, pertenecientes a taxones

locales y no locales, quemadas y sin quemar, fueron halladas en conjunto en los

pisos de ocupacion humana y en los fogones; asf como tambien se recogieron varios

taxones de plantas exoticas, entre ellas algas marinas y otros tipos de plantas costeras

en los bordes de herramientas Ifticas. Tambien se descubrieron otras partes y conjun-

tos articulados 0 contextual mente asociados entre ellos; cordeles en conjunto con

postes de madera, estacas y cimientos de vigas de madera, empleados en la cons-

truccion de la estructura arquitectonica del complejo residencial. En sfntesis, el registro

arqueologico de MV-II permitio identificar una amplia variedad de lfticos locales y

no locales, hueso, madera y recursos de plantas en contextos geologicos y arqueolo-

gicos muy estrechos.

Tomando la evidencia arqueologica actual disponible, me inclino a plantear un

escenario donde los primeros pobladores de las Americas habrfan ingresado alrede-

dor 0 poco antes de 15.000 arios. Estas poblaciones se habrfan trasladado a 10 largo de

las Ifneas de costa y en los valles delos rfos, penetrando lentamente hacia los territo-

rios interiores.

Es incuestionable que los seres humanos acamparon a 10 largo de las margenes del

riachuelo Chinchihuapi hace 12.500 arios y que estos habitantes estaban muy bien adap-

tados al entorno ecologico. Esto implica que la gente debe de haber estado en Sudamerica

o en esa area durante un largo tiempo. iPero cuanto tiempo? No 10 sabemos.

EI registro de sitios arqueologicos correspondientes al perfodo de Monte Verde I es

muy escaso y no muy confiable, asf como la ausencia de un cuerpo teorico que nos

permita explicar el poblamiento de las Americas previo a 15.000 arios atras. Hoy en dfa,

simplemente no hay evidencia valida para defender una ocupacion de mas de 15.000-

20.000 arios en Sudamerica. No obstante, la evidencia empfrica generada por el

componente MY-I, incluyendo tres hoyos de arcilla alineados, veintiseis Ifticos y ocho

areas de carbon de madera de coigiie (Nothofagus sp.) de posibles fogones dispuestos

de manera dispersa, no puede rechazarse completamente, a pesar de que se discuta la

intervenci6n humana en los tres rasgos y en varios de los veintiseis Ifticos hallados.

Los habitantes de MV-II dedicaron un esfuerzo considerable para establecer su

campamento en el area. Esto queda demostrado por las actividades que estos ocupan-

tes desarrollaron; entre elias, el talado de vegetacion en el paisaje; la seleccion de

maderas apropiadas; la obtencion, preparaci6n, transporte y colocacion de vigas de

madera; y el atado de pieles y posiblemente maleza para formar el techo y las paredes

laterales de la vivienda domestica y de la estructura con forma de espoleta; induyen-

do su mantenimiento.

Si bien existen diferencias en el plano de la carpa domestica y las divisiones internas

asf como en su estado de preservacion, podemos, sin embargo, delinear varias caracterfs-

ticas comunes. Los cimientos de los espacios particulares que componen la carpa domestica

elongada 0 to/do en el Zona 0 tiene una forma oval basica que oscila entre 1,5 x 2,5 m. y

3,5 x 4,5 m. de tamario. La mayor parte de las paredes de estos espacios internos estan

formadas por ramas y troncos con un espacio que servirfa de entrada a la estructura.

Se encontro una gran variedad de restos de plantas y herramientas lfticas y ocasio-

nalmente manchas organicas, fragmentos de huesos y pequerios braseros en los pisos

de ocupacion humana al interior de la mayor parte de la vivienda. Las actividades de

cocci on de alimentos, en especial comer, probablemente fueron una actividad comu-

nal, como queda demostrado por el hallazgo de tres y posiblemente cuatro grandes

fogones de arcilla y carbon, ubicados afuera de la vivienda domestica. Los cimientos

arquitectonicos consistfan en ramas de varias especies de arboles, pero principalmen-

te de especies de /uma, manio y huahuan. La orientacion de los troncos y los espacios

internos eran los mismos con el fin de formar uno y posiblemente dos complejos

domesticos en forma de un gran toldo oval.

EI componente Monte Verde I: alrededor de 33.000 anos



EIregistro etnografico de Argentina nos brinda informacion acerca de las estructu-
ras arquitectonicas que construyen las comunidades Tehuelches. Las mismas diseiian
toldos elongados para albergar a familias extensas. A diferencia de losTehuelches, en
Monte Verde la naturaleza del complejo domestico es probable que estuviera mas
condicionada por factores ambientales y arquitectonicos que sociales. Launion de las
estructuras de las viviendas probablemente fue diseiiada para brindar sosten alas
pieles de animales, asf como para conservar calor; este ultimo aspecto esta sugerido

por la presencia de multiples fogones y braseros.

Son particularmente interesantes los hallazgos en asociacion de trozos de carne,
restos preservados de piel de animal, semilias quemadas y tallos de junco totora (Scirpus
californicus) y algas marinas (Sargassum sp.) y hojas masticadas de boldo (Peumus

boldus), una planta medicinal y alucinogena exotica; todas ellas halladas en los fogo-
nes y en la plataforma de la estructura con forma de espoleta. Hay tambien una
concentracion, en forma de medialuna, de fogones, pilas de madera, artefactos de
madera, herramientas Ifticasy huesos de mastodonte atras de dicha estructura (Fig.12).
Laforma, ubicacion y el contenido artefactual de la estructura con forma de espoleta
sugieren que la estructura cumplio otros propositos que no fueron los de vivienda y la

preparacion de alimentos
Otro aspecto interesante para serialar es que si bien no se han encontrado huesos

humanos, hay indicadores indirectos sobre los habitantes del sitio. Entre ellos: (a) el
hallazgo de tres huellas de pie humano preservados en la arcilla, (b) impresiones de
dientes humanos en bolos de plantas medicinales masticables (Fig. 11) descubiertos
en el piso de ocupacion humana y en la estructura con forma de espoleta y (c) sedi-

mento de letrina de posible origen humano.

tempranos, tengo reserva en promover la aceptacion del componente MV-I.Estoim-
plica que los arqueologos interesados en responder esta interrogante tendran que
investigar mas sitios.

EIestudio de los conjuntos Ifticos,arqueobotanicos, de huesos, de rasgos y del con-
junto estructural de MV-IIsugiere la presencia de una gran cantidad de actividades
caracterfsticas de un sitio domestico de habitacion y de un area especializada de caza-
dores y recolectores. Ademas de la presencia de estructuras intactas, rasgosy superficies
de uso, hay evidencia de desechos primarios de basura y actividades en las viviendas
domesticas reJacionadas, las cuales generaron grupos de desechos identificables, repre-
sentando la localizacion de actividades proximas alas estructuras.

Respecto a los desechos de basura, producto del desarrollo de diferentes activida-
des humanas, hay buena evidencia para indicar que la mayor parte de los desechos
factibles de ser trasladados al interior de la carpa elongada y a los fogones son dese-
chos primarios. Los talleres y especial mente las areas de desechos probablemente
tienen desechos primarios y secundarios (es decir, desechos que fueron transportados
fuera dellugar original donde los mismos fueron producidos). Tambien hay evidencia
del desarrollo de actividades de manufactura, procesamiento y mantenimiento que
aparentemente no estan asociadas a ninguna estructura espedfica. Estasareas pueden
estar reflejando actividades comunaJes, pero tambien pueden ser solo el resultado de
la practica repetida de determinadas tareas en porciones espedficas del sitio.

Actualmente no contamos con una evidencia fuerte para rechazar 0 aceptar el
componente mas antiguo de MonteVerde, MV-1.Enausencia de una teorfa explicativa
sobre el poblamiento americano antes de 15.000 aiios y de sitios arqueologicos



Interpretaci6n del componente Monte Verde II:
Ocupaci6n, tecnologfa,economfay organizaci6nsocial

EI proposito de este capftulo es reconstruir y explicar la naturaleza de la

ocupacion humana de MV-II en Monte Verde. Esta discusion integra la in-

terpretacion de aspectos fundamentales de la ocupacion humana en el si-

tio, incluyendo la tecnologfa, la economfa y la organizacion social, y especula acerca

del sistema mas amplio al que pertenecio Monte Verde.

Hasta la fecha, el registro arqueologico del Pleistoceno tardfo de Sudamerica es

tan incompleto que muchas observaciones sobre la naturaleza del Sitio Monte Verde y

su lugar en el contexto mas amplio de las sociedades tempranas representan simple-

mente especulaciones. Sera preciso investigar varios sitios tempranos en esta region y

en el continente americano antes de que la ocupacion de Monte Verde sea entendida

en toda su magnitud. Esperamos que algunas de las ideas planteadas en este capftulo

interpretativo estimulen la realizacion de nuevas investigaciones sobre sociedades de

cazadores y recolectores tempranas.

Teniendo en cuenta el tamaiio y complejidad del sitio arqueologico asf como el fntimo

conocimiento que sus habitantes tenfan sobre una amplia variedad de zonas ecologicas

ricas en recursos, las cuales se extienden desde la costa del Padfico hasta la cordillera de

los Andes, se postu la que los habitantes de Monte Verde eran colonizadores exploratorios

territoriales en el bosque tempi ado humedo del centro-sur de Chile. Esto no implica nece-

sariamente que ellos fueron los primeros humanos en habitar la region. Significa simplemente

que ellos fueron un grupo miembro de una poblacion temprana en la region que ocupO un

territorio circunscrito por un perfodo de tiempo relativamente largo.

Basado en estas asunciones, se han considerado informalmente diferentes escena-

rios sobre la duracion y la naturaleza de la ocupacion humana en Monte Verde,



apoyandonos en los estudios de los distintos conjuntos de materiales culturales prove-

nientes del sitio. Estos escenarios consideran una serie de aspectos relevantes al sitio:

(a) la duracion de la ocupacion, (b) si MV-II fue un sitio habitacional unico de larga

duracion, (c) si MV-II fue reutilizado y expand ida, (d) si el sitio fue reocupado, (e) si el

mismo grupo tecnologico a cultural ocup6 el sitio, y (f) si dos grupos culturales ocupa-

ran el sitio. En sfntesis, estos diferentes escenarios permitieran ponderar si los habitantes

de Monte Verde ocuparon el sitio a carta plaza (una estacion) a a largo plaza (un ana

a probablemente un perfodo superior), el numero de ocupaciones en el sitio y si solo

un grupo tecnol6gico (cultural) da cuenta de todos los residuos artefactuales hallados.

Tomando todos los escenarios en su conjunto, nos inclinamos a pensar que los esce-

narios b, c y e son los que mejor concuerdan can los datos arqueologicos.

EIanalisis cuidadoso de esos diferentes escenarios revelo que MV-II representa una

ocupaci6n unica continua de larga duraci6n caracterizada par la presencia de una

carpa domestica alargada dividida en dace unidades interiores, cinco concentracio-

nes de rasgos, cuatro talleres en la Zona D y una estructura can forma de espoleta can

un area de desechos y una zona de fogones asociadas en la Zona A. La organizaci6n

espacial de las residencias en la Zona D representa un gran toldo alargado ados

toldos ovales similares alas viviendas tipo toldo de las comunidades historicas de los

Tehuelches de Argentina, incluyendo talleres y grandes fogones dispuestos alrededor

de las viviendas y las areas de actividades. La estructura can forma de espoleta en la

Zona A refleja dos episodios de construcci6n (Dillehay, TD., 1997). Es probable que

ambas estructuras hayan sido remodeladas, como 10 sugieren la presencia de hoyos,

fogones y braseros en algunas unidades domesticas al interior de la carpa y posible-

mente, el desplazamiento de estacas y vigas de madera. Se especula que un techo

enramado puede haber cubierto los talleres bordeando la carpa alargada, conectando

aSI ambas estructuras, y formando el plano de un piso caracterfstico de una casa larga

a un toldo largo.

EInumero total de artefactos refleja una importante diversidad de tareas, incluyen-

do una disminuci6n en la movilidad residencial y un aumento en la especializaci6n de

las actividades econ6micas, la cual incluyo incursiones a nuevas zonas economicas

comprendidas entre la costa del Padfico y la cordillera de los Andes. Tambien se

identific6 una variedad de herramientas empleadas para procesar alimentos y no ali-

mentos. La concentraci6n de actividades en talleres amplios y abiertos indica una

organizaci6n intencional de actividades comunitarias.

Si bien es diffcil precisar can exactitud la duraci6n exacta de la ocupaci6n humana

en el sitio, hay distintas fuentes de datos que confirman que los habitantes de Monte

Verde permanecieron en el sitio durante al menos un ana a tal vez incluso mas. En

este sentido la evidencia arqueobotanica es reveladora. EI conjunto de 105 restos

arqueobotanicos hallados estaba compuesto en su mayor parte par plantas alimenti-

cias recolectadas, entre elias, rizomas, tuberculos, semi lias, frutos y nueces. Muchas

de estas especies, entre las que se encuentran especies que maduran exclusivamente

durante los meses de otono-invierno a primavera-verano, representan una ocupaci6n

anual de los habitantes (Rossen, J. and T. D. Dillehay, 1997). Las especies de plantas

como Scirpus, juncus, Carex y Gunnera posiblemente aportaron una fuente importan-

te de nutrientes. Junto can estas especies, los habitantes recolectaron una variedad de

otras plantas silvestres, entre elias, plantas costeras, distintas variedades de algas ma-

rinas (Ej., Sargassum), plantas medicinales, sal y Lycopodium (un recurso esencial

para hacer fuego, originario de 105 Andes), todos 105 cuales eran obtenidos en zonas

lejanas al sitio. La recoleccion de plantas fue complementada can la caza de grandes

animales como el mastodonte, el paleocamelido y posiblemente, tambien de peque-

nos animales, moluscos de agua dulce, pajaros y anfibios. La variedad yabundancia

de los restos arqueobotanicos y la evidencia de restos de fauna sugieren que Monte

Verde fue un sitio domestico de mediana a larga duracion. La obtencion de alimentos

probablemente estuvo acompanada par la recoleccion oportunista de importantes re-

cursos no alimenticios, par ejemplo, materiales para la construcci6n, a viceversa.

Otro indicador de permanencia prolongada en el sitio esta dado par la presencia

de acumulaciones de basuras. En Monte Verde las concentraciones de basura estan

asociadas can el mantenimiento diario de espacios residenciales y de ta/leres.

Paralelamente, es importante senalar que la presencia de plantas medicinales en el

sitio revela que 105 habitantes de Monte Verde empleaban una gran variedad de remedios



para curar 0 prevenir enfermedades asociadas con el entorno estacionalmente frIo y

humedo de la region centro-sur de Chile. La presencia de estas plantas entonces pue-

de estar indicando que 105 habitantes gozaban de buena salud. Hay inclusive otra

dimension muy importante asociada con el uso de las plantas medieinales y es la

existencia de una persona que tuviera un conocimiento especializado de las mismas,

del cual otras personas depend/an para aliviar dolencias 0 impedir su desarrollo.

Otros temas pertinentes a esta discus ion tienen que ver con las estimaciones del

tamano de /a poblacion de Monte Verde. Si bien es diffcil precisar con exactitud cuan-

tas personas ocuparon Monte Verde en un determinado momento, estimo que entre

25-35 individuos vivieron en Monte Verde en un momenta dado, basandonos en el

numero y tamano de las estructuras domesticas en las Zonas A y O. Si examino 105

complejos residenciales en la Zona 0, estimo un total de entre 15 a 20 individuos si

esta zona fue ocupada en diferentes momentos 0 25-40 individuos si fue ocupada al

mismo tiempo, como creo que fue el caso. Si la estructura en forma de espoleta fue

una vivienda domestica y tambien cumpli6 una funci6n especializada, el tamano del

grupo entonces se aproximarfa a 10535-40 individuos.

Oesde el punto de vista de la organizaci6n social de 105 habitantes de MonteVerde

y teniendo en cuenta las difieultades para inferir este tipo de aspectos a partir del

estudio de un solo sitio, me inclino a pensar que 105 habitantes de Monte Verde repre-

sentaron una red social flexible pero con restricciones y circunscrita a un territorio.

Esta organizacion junto con el desarrollo de tecnolog/as expeditivas y conservadas

para una adquisicion amplia de alimentos, tecnicas de preparacion de alimentos y

sistemas de comunicacion, deben de haber permitido una explotacion estacional 0

permanente de 105banados del sur durante ese per/odo.

Oesde la perspectiva de la localizaci6n del asentamiento, la disponibilidad,

predictibilidad, confiabilidad e inusual diversidad de recursos presentes en el area de

estudio transformaron a esta regi6n en un refugio ideal durante el per/odo de aumento

de las temperaturas caracter/stico de la ultima glaciacion (15.000 y 13.000 anos).

Estos y otros facto res deben de haber favorecido la elecci6n de este sitio por parte de

105 habitantes de Monte Verde.

Es diffcil responder la interrogante sobre el origen de 105 habitantes de MonteVerde.

Nuestro estudio propone que la poblacion de Monte Verde es anterior a la de los

grupos portadores de las puntas de proyectil con forma de pescado, caracter/stieos de

varios sitios en Sudamerica. Tambien visualizamos el poblamiento de las Amerieas

como un proceso mucho mas dinamico del que se postulaba anteriormente.

Si miramos mas alia de Monte Verde y 10 conectamos con otros sitios, podemos

decir que la tecnolog/a de Monte Verde contiene elementos de un tool kitde supervi-

vencia cultural. Los atributos formales e informales representan un inventario adaptativo

y oportun/stico que probablemente se fue refinando a medida que los habitantes se

adaptaron mas a las condiciones locales. Esta observacion tambien esta sugerida por

la segunda fase de construccion identificada en fa estructura con forma de espoleta, la

cuaJ exhibe un inventario mas amplio y diverso de plantas loca/es y no locales y tal

vez en la reorganizacion en e/ tamano del grupo en la Zona O.

EI sitio MV-/1 representa una ocupaci6n domestica que data del per/odo del

Pleistoceno tardIo (alrededor de 12.500 anos). La presencia de estructuras discretas,

agrupaciones de rasgos y concentraciones de materiales especfficos indican que la

ocupacion fue continua (a 10 largo de un perfodo de un ano para 105estandares prime-

ros americanos) y que porciones del sitio, como ser por ejemplo la Zona 0 y la estructura

en forma de espoleta, fueron utilizadas mas intensamente que otras areas por el mis-

mo grupo. En su mayor parte, 105 rasgos, las estructuras y las concentraciones de

materiales no exhiben ninguna superposici6n especial, indieando una ocupaci6n uni-

ca y continua. Quizas con una parte del grupo practicando una fusi6n / fisi6n estacional

o la incorporaci6n de un nuevo grupo, 10 cual expJicar/a la presencia de las estructu-

ras nuevas no inutilizadas del area este en la Zona O.

EIanalisis del material/ftieo, maderas, huesos, plantas y otros conjuntos sugieren fa

practica de una amplia variedad de tareas en el contexto de un sitio habitacional gene-

ralizado. Existe evidencia de actividades de una familia especffica 0 unidad social, 10
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cual se expresa a traves de pequeiias agrupaciones de residuos representando la loca-
lizacion de actividades de manufactura, procesamiento y mantenimiento de la Zonas

A y D, las cuales al parecer no estan asociadas con ninguna estructura espedfica.
Estas areas pueden incluso reflejar actividades de tipo comunal. La estructura con
forma de espoleta, la cual estaba relacionada con varias tareas de funcion espedfica,
indica probablemente una forma incipiente de especializacion ocupacional y una
separacion espacial entre tareas domesticas y no domesticas.

Lastecnologias expeditivas y conservadas (curated) utilizadas por los habitantes de
MonteVerde son interpretadas como herramientas que fueron diseiiadas para respon-
der alas necesidades de un modo de vida de aprendizaje en los diferentes habitats del
valle del rio Maullin y de exploracion de nuevas areas. Se presume que la organiza-
cion social de los habitantes del sitio es un sistema abierto y flexible adaptado a la
agregacion y desagregacion de una poblacion de tipo exploratoria que tiene su ubica-
cion en el valle del rfo Maullfn.

Epflogo

Nuestro conocimiento actual del Sitio Monte Verde deberfa facilitar la identifica-
cion de otros sitios tempranos en la region. Enanticipacion al descubrimiento y analisis
de nuevos sitios, los arqueologos deberfan ser capaces de examinar interrogantes mas
amplias sobre el comportamiento de las poblaciones del Pleistoceno tardfo, para in-
c1uiraspectos como los cambios organizacionales en 10 social y demografico a traves
del tiempo y el espacio. Esperamos que el analisis minucioso de los materiales recu-
perados durante las excavaciones del Sitio Monte Verde contribuya a estimular la
investigacion de este y otros temas relevantes.

E I material recuperado de las terrazas del arroyo de Chinchihuapi esta per-
mitiendo realizar una revision importante de la vision aceptada sobre las
culturas tempranas del Nuevo Mundo. Hasta hace 30 aiios, la mayoria de

los arqueologos pensaba que las primeras comunidades humanas cruzaron el puen-
te de tierra desde Asia a Norteamerica alrededor de 11.000 aiios atras, trayendo
consigo una cultura nomada especializada basada en la caza de grandes mamffe-
ros. Hallazgos mas recientes sugieren que el Nuevo Mundo fue poblado por 10 menos
antes de 13.000 aiios e inc/uso antes y que los primeros habitantes tenfan una eco-
nomfa generalizada basada tanto en la colecta de plantas como en la caza de grandes
animales.

Las excavaciones en Monte Verde expanden estos hallazgos de manera considera-
ble. Debido a que una turba cubrio el asentamiento humano, el conjunto de artefactos
de Monte Verde es el mas completo que se haya encontrado en el Nuevo Mundo hasta
la fecha. La coleccion de artefactos demuestra que la tecnologfa de la madera puede
haber contribuido al desarrollo de esta cultura temprana tanto como la tecnologfa Utica.
Ademas los restos de plantas de Monte Verde son mucho mas abundantes que losque se
encuentran en otros sitios. Esteregistro organico aporta evidencia sobre la amplia base
economica de sus habitantes y refuerza Ja idea de una cultura generalizada.

En el curso de nuestra investigacion en el Sitio Monte Verde, hemos aprendido
varias lecciones que probablemente son familiares para muchos arqueologos. De una
forma u otra, todas estas lecciones han servido para exponer las dificultades y poten-
cialidades que presenta el registro arqueologico y de nuestras aproximaciones a ese
registro. En ninguna otra parte de nuestro enfoque sobre el estudio de sociedades



pasadas podemos encontrar alga que explique adecuadamente las experiencias y
transformaciones que experimentaran los seres humanos durante el perfodo

Pleistocenico tardio.
Una de las lecciones aprendidas es que el reto de examinar y comparar sitios

tempranos como unidades complejas de informacion a nivel macrascopico y micros-
copico pareciera estar mas alia de la capacidad de nuestra metodologfa tradicional (y
de nuestros presupuestos). Otra leccion importante es la necesidad de desarrollar in-
vestigaciones a largo plaza, excavaciones a gran escala e instrumentar mas trabajos
interdisciplinarios can arqueologos que tengan un firme control del diseno de investi-
gacion. Tal como se discute en la intraduccion del libra, si no nos hubieramos
aproximado a Monte Verde con una estrategia de investigacion a largo plaza y si no
hubieramos excavado un area extensa, habrfamos obtenido una perspectiva muy dife-
rente del sitio. Monte Verde todavfa serfa vista como un sitio de matanza de megafauna
extinta, como 10 interpretamos la primera vez que 10 excavamos, en donde recupera-
mas un pequeno can junto de huesos y Ifticos de un area Iimitada de 5xl Om. Esto me
hace pensar mucho sabre la representatividad de la informacion derivada de algunos
sitios de cazadores-recolectores tempranos en otras partes. Yen este sentido, me hago
la misma pregunta respecto a Monte Verde: iAbrf un area 10 suficientemente grande
como para muestrear una representacion exacta de los conjuntos del sitio? EImuestreo
en sitios tempranos requiere trazar trincheras en forma oportunista y, a veces, de gran
extension, as! como la apertura de unidades de excavacion de prueba afuera de los

Ifmitesdel sitio.

Hemos aprendido tambien que todavfa estamos perdiendo mucha informacion de
los sitios arqueologicos, particularmente en los niveles de informacion microscopicos.
Lamayorfa de los datos perdidos estan contenidos en pisos de ocupacion humana (si
los hay), en manchas y rasgos que aparecen en estos pisos y en otras anomalfas alas
cuales los arqueologos normalmente no les prestan suficiente atencion.

Otra leccion es que se debe ser muy cauto al aplicar los resultados de los estudios
tafonomicos, experimentales y actualfsticos al registro arqueologico. Estasaproxima-
ciones son obviamente valiosas en su capacidad para arrojar luz sobre variables y

escenarios interpretativos y ocasionalmente, como pruebas de control sistematiCo de
las hipotesis. Pero la tafonomfa ha intraducido, a veces, en lossitios LJnaVisiori
reduccionista del registro arqueologico, en el sentido de que hay una suerte detel~.;
cion fija e inmutable entre el contenido y la estructura de los sitio'!vtte
cazadores-recolectores y los agentes naturales. Si la tafonomfa no es aplicada enfor-'
ma crftica, esta aproximacion puede generar nuevas reduccionismos, la potencial
descalificacion de un sitio importante (0 de partes de sitios) y el empobrecimiento del
pensamiento antropologico sobre los procesos que incidieron sabre las poblaciones
humanas tempranas. A veces, evocamos en nuestra imaginacion una suerte de demo-
cracia prfstina de los procesos de formacion de sitio; representando un sitio mas a
menos equilibradamente compartido y contemplado entre varios agentes a traves del
tiempo. Monte Verde es un sitio formado democraticamente, pero dominado por un
solo agente: el humano.

La primera vez que visite Monte Verde no 10 hice para buscar evidencias tempra-
nas del poblamiento de las Americas. Estaba buscando sitios del perfodo ceramico
tardfo. Loque eventual mente encontre, en cambio, fueron los vestigios de una histo-
ria humana temprana acerca de la cual la etnograffa y la historia proporcionan un
escaso entendimiento. Los estudios actualfsticos y los registros historicos tempranos
nos vinculan solo alas pocos grupos de cazadores-recolectores que quedan en las
areas marginales del mundo; no obstante, excluyen todas aquellas primeras poblacio-
nes humanas que migraron y colonizaron nuevas tierras.

Nuestra comprension de los colonizadores humanos tempranos de los bosques
templados del sudoeste de Sudamerica permanece incompleta. Se necesitan prospec-
ciones y excavaciones adicionales que nos ofrezcan una perspectiva mas completa
tanto de los primeros inmigrantes como de los colonizadores posteriores. Podemos,
sin embargo, empezar a delinear el bosquejo de una adaptacion humana temprana en
esta region. Podemos ver como los habitantes de Monte Verde se procuraron un am-
plio repertorio de recursos para sustentarse. Las actividades del sitio se extendieron
tanto aguas arriba como aguas abajo del valle del rfo Maullfn, como tambien a habitats
adyacentes.
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Los habitantes de Monte Verde parecen haber empleado dos estrategias principales

para aprovechar 105 recursos de un bosque templado humedo en el sur de Chile. La

primera fue lIevar a cabo una intensa explotacion local de 105 recursos de primera nece-

sidad dentro de un radio aproximado de 5 km. del sitio. Lasegunda involucra movimientos

estacionales y anuales entre la costa y el area del sitio, con ocasionales incursiones

hacia las montanas en procura de varios ftems exoticos. Tambien es posible que hubiera

otros grupos en la costa y cordillera con quienes intercambiaban productos. Ambas

estrategias reflejan una combinacion de practicas de forrajeo y colecta especializada

que deben haber precisado de ciertos cambios periodicos en la organizacion tecnologi-

ca de sus habitantes. Aunque sea diffcil de detectar y de probar arqueologicamente,

nuestra corazonada es que Monte Verde fue el campa mento-base permanente de una

poblacion local constituida por varios grupos organizados en forma flexible, pero de-

pendientes entre sf. Un grupo residfa permanentemente en el sitio; otros deben haberlo

usado en forma periodica. EI sitio proporciono una infraestructura por medio de la cual

bienes exoticos, informacion y, especial mente, gente pod Ian moverse.

Nuestro estudio de Monte Verde enfatizo 105 temas sobre 105 procesos de formacion

y la estructura del sitio. En unas pocas areas excavadas parece haber habido variacion

interna dentro de la poblacion del sitio sobre la base de la explotacion de diferentes

habitats, como 10 muestra la presencia de diferentes tipos de materiales locales y no

locales recuperados en la vivienda domestica y en la estructura con forma de espoleta.

Esta division de actividades en una serie de subdivisiones economicas espedficas al

habitat puede representar una forma temprana de una estrategia andina conocida como

"Ia complementariedad ecologica", aplicada para reducir el riesgo y la incertidumbre y

asegurar la viabilidad. La viabilidad es lograda por medio del conocimiento de nuevos

recursos y a traves del aprovechamiento de la diversidad del escenario ecologico.

Laestructura interna de Monte Verde fue ciertamente el instrumento regulador de acti-

vidad mas evidente. Los habitantes de Monte Verde reconstruyeron y remodelaron una

porcion del sitio. No estamos completamente convencidos de que dicho remodelamiento

sea una mera reutilizacion del sitio por el mismo grupo. Si bien no podemos probarlo,

creemos que se relaciona mas con cambios sociales locales fomentados por cambios

economicos geograficamente amplios acaecidos durante un cicio de explotacion de

recursos multiestacionales, si no, anual. En la medida en que la poblacion de Monte

Verde aprendio mas sobre sus recursos y comenzo a explotarlos de diferentes mane-

ras, 105 habitantes probablemente se ajustaron internamente. Tal como se discutio en

la introduccion y en la interpretacion del componente de MV-II, tenemos la conviccion

de que una actividad prima ria de 105 habitantes de Monte Verde fue la exploracion de

habitats nuevos 0 poco conocidos dentro de su territorio circunscrito.

En 10 que respecta a la tecnologfa de la madera, la dieta y la tecnologfa de herra-

mientas de piedra, 105 habitantes de Monte Verde son diferentes de las poblaciones de

otros sitios del Pleistoceno tardio conocido. Esto puede responder no tanto a la adap-

tacion como a las condiciones de preservacion de 105 materiales. Muchos otros sitios

conocidos y lejanamente comparables (Ej., Tagua-Tagua en la zona central de Chile y

Taima-Taima en Venezuela) estan localizados en regiones aridas donde la preserva-

cion del material organico es pobre. Estos sitios son sitios de matanza y no localidades

habitacionales. Pero la naturaleza de la preservacion de artefactos perecibles en Mon-

te Verde ha permitido una mirada mas perspicaz del pasado.

Las tecnologlas expeditivas de herramientas de madera, piedra y, posiblemente, hue-

so sugieren un nivel adaptativo basico 0 de costo-eficiencia. Los habitantes de Monte

Verde parecen haber enfatizado la busqueda y manejo de 10 novedoso y la diversidad

mas que intentar articularse local mente por medio del desarrollo de una tecnologfa mas

sofisticada y de la sedentarizacion. Sospechamos que 105 ocupantes de este y otros sitios

de la region no estaban bajo la c1ase del presunto estres que la estrategia de forrajeo

optimo a menudo implica. Probablemente hubo un perlodo ocasional de estres ambien-

tal debido a sequfas u otro fenomeno natural, pero la presion de la poblacion sobre 105

recursos existentes no esta probada y es ilogica en ausencia de evidencia dura. En cam-

bio, sospechamos que hubo mas manejo de recursos con grupos mezclados de colonos

permanentes y exploradores transitorios y otros tipos de grupos que ocupaban territo-

rios, despues de la primera oleada de migracion y colonizacion.

La base institucional de la primera colonizacion de las Americas siempre sera elusiva.

Lamentablemente, no tenemos suficiente informacion para especular mas sobre la



misma, incluso con la riqueza de informacion obtenida a partir del Sitio Monte Verde. La

busqueda y el aprendizaje fueron ciertamente elementos fundamentales de la institucion

"nucleo" de Monte Verde, como 10fueron tambien la redundancia estructural y la diversi-

dad economica. De alguna manera, los habitantes de Monte Verde eran minimalistas,

como 10muestra el fuerte uso de tecnologfas expeditivas. De otra manera, eran maximal istas,

como es sugerido por el gran territorio que explotaban. Los mismos principios que hacen

posible manejar una economfa diversificada manipulando recursos ampliamente separa-

dos -una economfa de aprendizaje-, tambien pueden haber colocado a la poblacion del

sitio en una posicion vulnerable, especialmente a la escala del sistema del rfo Maullfn. La

remodelacion y reestructuracion de las viviendas pueden reflejar esto. Si los habitantes de

Monte Verde no eran colonos exploratorios de amplio rango, entonces el inventario exoti-

co del sitio indica que hubo mucho mas contacto e intercambio entre grupos distantes que

el anticipado.

Concluyo enfatizando que el sello de los primeros sudamericanos fue la diversidad.

Esta diversidad puede 0 no haber sido producida por una gran profundidad temporal por

las culturas tempranas. Ello tambien podrfa haber sido resultado de un cambio cultural

rapido y de otras circunstancias que continuan eludiendo nuestro entendimiento. Solo

el desarrollo de mas investigacion en otros sitios tempranos resolvera estos problemas.

EI bosquejo incompleto que hemos ofrecido para Monte Verde no puede ser ap/icado

necesariamente a otros sitiosu otras regiones de lasAmericas. Cuando dispongamos de

informacion de mas regiones, esperamos ver aun mas diversidad dentro de Sudamerica

de 10que es aparente en base a la pequeiia parte sobre la cual hemos informado aquf. Es

mas que ironico que los grandes estilos de puntas de proyectil del Pleistoceno tardfo de

Norteamerica y de partes ampliamente distantes entre sf del Nuevo Mundo, hayan crea-

do la impresion de una cultura de cazadores de megafauna de rapido desplazamiento y,

sin embargo, estable y relativamente uniforme. En la medida que reduzcamos nuestro

foco a la operacion real de una region espedfica, el cuadro cambia a uno de diversidad

ya un sistema de adaptacion casi imposib/e de concebir solamente en terminos diseiia-

dos para la caza de megafauna. EI logro social y economico de Monte Verde estuvo

bas ado en gran parte en principios tan diferentes que casi garantizaban que el sitio serfa

effmero para el registro conocido en Norteamerica.

ARTEFACTO:Un objeto portable y discreto cuyos rasgos ffsicos son el resultado total 0

parcial de la actividad humana; ejemplos de artefactos son las ceramicas, puntas

de proyectil, raspadores, entre otras herramientas.

ASOCIACl6N:La ocurrencia de dato arqueologico adyacente a otro dato arqueologico

en el mismo estrato geologiCO 0 contexto.

ATRIBUTO:EI rasgo mfnimo usado como criterio para agrupar artefactos en c1ases, entre

los cuales se incluye atributos de estiJo, forma y tecnologfa.

ATRIBUTOSESTllfsTICOS:Los atributos definidos por las caracterfsticas de la superficie de

los artefactos -color, textura, decoracion, entre otros- que conducen a la c1asifica-
cion estilfstica.

BASURERO:Una acumulacion de residuos, resultado de los desechos materiales de los

humanos, puede ser el resultado del desecho de basura en una ocasion 0 el dese-

cho de basura durante un largo perfodo de tiempo, produciendo una estratificacion.

BIFAZ0 BIFACE:Una herramienta de piedra plana fabricada por tal/a trabajando ambas

caras de un nucleo hasta obtener un borde filoso producido en una 0 mas caras.

CONJUNTODEARTEFACTOS:Todos los artefactos de un sitio.

DATACl6NDECARBONO14: Metodo de fechado cronometrico basado en la descomposi-
cion del carbono 14.

DEBITAGE:Los restos de materiallftico que son el resultado de la manufactura de arte-

factos Ifticos tal/ados que brindan evidencia para la reconstruccion de los

comportamientos de manufactura de herramientas del P/eistoceno Tardfo.

DEP6sITOs:EIestrato geologico, niveJ 0 capa que contiene materiales arqueologicos en
un sitio.



EDADDELHIELO:Ver Pleistoceno.

ESTRATO:Las capas definibles de la matriz arqueologica 0 rasgos revel ados por la exca-

vacion.

MODELO:Un esquema teorico construido para comprender un conjunto de datos espe-

cificos 0 fenomenos; los modelos descriptivos tratan con la forma y fa estructura de

un fenomeno, mientras que los modelos explicativos buscan revelar las causas

subyacentes de ese fenomeno.

. MUESTRA:Un conjunto de unidades seleccionadas de una poblacion.

PARADIGMA:Un marco conceptual 0 teorico para una disciplina cientffica; una estrate-

gia para interpretar un metodo de investigacion, conjunto de datos y objetivos.

PATR6NDEASENTAMIENTO:La distribucion de rasgos y sitios en un paisaje determinado.

PERf000 PLEISTOCENO:Un perfodo geologico caracterizado por los avances y retrocesos

sucesivos de los glaciares. EI perfodo comienza alrededor de 1,9 millones de alios

y finaliza alrededor de 13.000 a 11.500 alios. Tambien es conocido como la Edad

del Hielo.

PISODEOCUPACl6N:EI nivel 0 la cap a enterrado en la estratigrafia de un sitio arqueolo-

gico que representa 10 que una vez fue la superficie del terreno ocupado por

humanos. Todos los huesos y los artefactos culturales se encuentran en la posicion

en que fueron colocados 0 desechados por humanos.

PROCEDENClA:La ubicacion tridimensional del dato arqueologico dentro 0 sobre la matriz

al momento de su hallazgo.

PUNTADEPROYECTIL:Un tipo especial de bifaz con punta y alargado que se piensa fue

utilizado como una punta montada sobre una lanza 0 como una punta de flecha

para cazar animales. Las puntas de proyectil pueden tomar diferentes formas -por

ejemplo, en forma de hoja de laurel con doble punta; en forma triangular con un

peduncuJo para enmangar a una Janza 0 flecha; 0 en forma Janceo/ada con una

base plana 0 ligeramente concava.

RASGo: Es un artefacto no portable, el cual no puede ser recuperado de su capa sin

destruir su integridad.

RAsGODIAGN6STICO:Un rasgo tecnologico especffico caracterfstico de un tipo de herra-

mienta 0 cultura singular, como por ejemplo Ja acanaladura en las puntas Clovis.

Smo: Un agrupamiento espacial de datos arqueologicos, incluyendo artefactos y ras-

gos en cualquier combinacion. Una localidad donde se encuentran artefactos.

ESTRATIFICACl6N:Multiples estratos cuyo orden de deposicion refleja la ley de la super-

posicion.

ESTRATIGRAFfA:La evaluacion arqueologica del significado de la estratificacion emplea-

da para determinar la secuencia temporal de los datos al interior de los depositos

estratificados utilizando tanto Ja ley de superposicion como la evaluacion del con-

texto.

FUNCl6N: EI proposito 0 uso de un componente 0 un artefacto de una cultura.

HERRAMIENTA:Un artefacto que parece haber sido creado para un proposito especifico.

HERRAMIENTADEGUIJARRO:Cualquier artefacto Iftico hecho a partir de un canto rodado

de rfo 0 playa. Estas herramientas son mas pequelias que las herramientas Ifticas de

nodulos y tienen un rango de tamalio de 5 a 15 centfmetros.

INDUSTRIA:Una categorfa de artefactos amplia definida por compartir materias primas

y tecnologfa similares, como por ejemplo, una industria de piedra tallada.

KIT DE HERRAMIENTAS(TOOLKIT):Una coleccion de artefactos utilizada para Jograr una

tarea determinada, como par ejemplo, cuchillos, raspadores y perforadores para

procesar carne y cueros de un animal muerto.

LAsCA:Un desecho de talla pequelio producido a partir de un nucJeo Iftico mayor. Es

un artefacto Iftico desprendido de un nucleo, como desecho 0 herramienta. Las

lascas oscilan entre 2 a 25 cm. 0 mas, dependiendo del tamalio del nucJeo del cual

fueron extrafdas. Lascas unifaciaJes son talladas a una sola cara.

LASCADOPORPRESI6N:Una tecnica para la manufactura de artefactos lfticos lascados

donde las lascas 0 las hojas son producidas aplicando presion sobre un nucleo,

con un percutor generalmente de madera 0 hueso.

UTICO:Artefactos fabricados en piedra, incJuyendo la piedra tallada y Ifticos pulidos y

picoteados.

M,GRACl6N: EI movimiento de poblaciones humanas de un area a otra general mente

provocando contactos culturales.



TAFONOMfA:EIestudio de los procesos de transformacion que sufren los restos de fauna
y flora luego de fa muerte de los organismos originales.

TAMANaDELAMUESTRA:EI numero total de las unidades muestreadas obtenidas de un
marco de muestreo.

TECNOlOGfACONSERVADA(CURATED):Las herramientas Hticas que son reafiladas y conser-
vadas en el inventario de herramientas porque han sido fabricadas de forma especial
o fabricadas a partir de una materia prima importada de alta calidad. Generalmen-
te no son desechadas hasta que han sido completamente reutilizadas 0 gastadas.

TECNOlOGfADEPIEDRAPUlIDAYPICOTEADA:Fabricar un artefacto a traves del golpeteo 0 picoteo
de una superficie para aflojarlsoltar la materia prima y luego molerla en la forma
deseada, por ejemplo, una piedra de moler para preparar un alimento vegetal.

TECNOlOG1AEXPEDITIVA:Una herramienta de propositos multiples -como un tipo de na-
vaja Suiza-. Este tipo de tecnologfa es usualmente un unifaz y generalmente es
desechado una vez utilizado.

TlPo: Una c1ase de dato definido por el agrupamiento constante de sus atributos.
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