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Resumen.	La arqueología del Archipiélago Fueguino puede entenderse como un caso de variadas 
trayectorias culturales que se ajustan a la notable diversidad ambiental existente. Se introducen y 
comentan aquí los resultados principales alcanzados por las investigaciones arqueológicas realizadas 
a lo largo del tiempo en los distintos sectores de la Isla Grande de Tierra del Fuego y sus alrededores. 
Las escasas evidencias antiguas, de poco más de 10.000 años, refieren a cazadores-recolectores que 
aún interactuaban con fauna extinta. Durante el Holoceno Temprano y la primera parte del Holoceno 
Medio, la señal arqueológica regional se hace algo más intensa en algunos sectores como la costa 
norte del canal Beagle y algunos segmentos de la costa Atlántica y el estrecho de Magallanes. Los 
sitios fechados hacia el Holoceno Tardío se hacen progresivamente más abundantes en toda la región. 
Especialmente durante los últimos 1500 años, cuando se registra una mayor intensidad en el uso de los 
distintos ambientes y se incluyen áreas con escasa o nula ocupación previa dentro de los circuitos de 
movilidad de cazadores terrestres y litorales.
Palabras clave: arqueología; Tierra del Fuego; cazadores-recolectores-pescadores.

[en] Synopsis of the Archaeology of Tierra del Fuego

Abstract. The archaeology of the Fuegian archipelago can be understood as an example of diverse 
cultural trajectories related with corresponding high environmental diversity. The main archaeological 
results of the different areas of the archipelago are introduced and commented. The limited evidences of 
the initial occupations, older than 10,000 years, inform about terrestrial hunter-gatherers still interacting 
with extinct fauna. In the north coast of the Beagle channel, segments of the Atlantic coast and the 
Strait of Magellan the regional archaeological signal intensifies during the early Holocene and the first 
part of the middle Holocene. Sites dated during the Late Holocene are progressively more abundant 
everywhere, especially during the last 1500 years, when there is increasing intensity of use of the 
different environments and when new areas are included within the mobility circuits of both terrestrial 
and littoral hunter-gatherers. 
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1.	Introducción

El archipiélago fueguino se ubica en el extremo sur de la Patagonia, de la cual está 
separada por el estrecho de Magallanes. La isla principal y de mayor extensión es la 
Isla Grande de Tierra del Fuego, la cual presenta un sector estepario al norte (Figuras 
1 y 2a), una faja central boscosa y hacia el sur se extiende la parte más austral de la 
cordillera de los Andes. A lo largo del borde occidental y meridional del archipiélago 
se proyecta un gran arco de canales e islas que se extiende desde al Pacífico hasta el 
Atlántico y tiene como vértice sur el cabo de Hornos (ver Figura 1, Figura 3a).

Figura 1. Mapa de ubicación con los principales sitios mencionados en el texto.

Desde hace más de un siglo los pueblos originarios fueguinos ocupan un espacio 
destacado en el pensamiento antropológico, habiendo sido invocados como análogos 
de las primeras etapas del poblamiento americano, e incluso de la que alguna vez 
se llamó “Edad de Piedra” del Viejo Mundo. Sin embargo, no fue hasta fines de la 
década de 1970 que el establecimiento de programas de investigación permitió ar-
ticular un corpus de información sobre las trayectorias histórico-evolutivas de estas 
sociedades. En este capítulo exponemos un breve resumen de los resultados de la in-
vestigación alcanzados en las últimas décadas, reseñando las principales tendencias 
expresadas en el registro arqueológico de Tierra del Fuego.

2.	Beyond Here Lies Nothin’:	las	ocupaciones	tempranas	del	Pleistoceno	Final-
Holoceno	Temprano

En Tierra del Fuego, durante el lapso 11000-80003 años AP la señal arqueológica es 
extremadamente baja. Existe un único sitio del Pleistoceno Final, el alero Tres Arro-

3 Las fechas presentadas en este trabajo se refieren a años radiocarbónicos sin calibrar.
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yos 1 en el Cerro de los Onas (Figura 2b). Sus ocupaciones más antiguas están datadas 
aproximadamente entre 10685 y 9960 AP. Cinco fogones informan acerca de unas pocas 
visitas al sitio, repetidas probablemente en lapsos cortos. Se trata de cazadores que bá-
sicamente han consumido camélidos y caballo americano (Hippidion) (Borrero 2003; 
Massone 2004, 2009). La recuperación de huesos de Rheidae datados en 9960 AP cons-
tituyó la primera evidencia para la presencia de esta ave no voladora en la isla (Martin et 
al. 2009). Debe destacarse que las ocupaciones en este sitio son esencialmente similares 
en contenido y edad a aquellas registradas en el sur del continente en Cueva Fell, Cueva 
del Medio y Cueva Lago Sofía 1. Esto sugiere que estas localizaciones habrían formado 
parte de un circuito frecuentado de manera recurrente por estas tempranas poblaciones, 
en tiempos anteriores a la formación del estrecho de Magallanes.

Figura 2. a) Paisaje de la estepa en el norte de Tierra del Fuego; b) Cerro de los Onas, 
donde se emplaza el alero Tres Arroyos; c: Sitio Marazzi 1; d) Sitio Yowen Ko.

3.	The Times Are A-Changin’:	la	transición	Holoceno	Temprano-Holoceno	Medio

El que sigue es un tiempo en el que los archipiélagos fueguinos están experimentan-
do una serie de modificaciones sustanciales, fundamentalmente relacionadas con el 
ascenso del nivel del mar, unido a componentes isostáticos y tectónicos (Isla y Bu-
jalesky 2008). Los niveles marinos sufrieron un incremento progresivo desde fines 
del Último Máximo Glaciar, hasta alcanzar cotas equivalentes a las actuales hacia 
los 8000 años AP (Ponce et al. 2011; Montes y Martinioni 2017). La inundación de 
la artesa glaciar que hoy ocupa el Estrecho de Magallanes y la consecuente desapari-
ción del puente terrestre con el continente habría ocurrido entre los ca. 8200 y 7500 
años AP (McCulloch y Morello 2009). Los niveles marinos continuaron en ascenso 
por aproximadamente dos milenios, alcanzando sus máximas cotas entre los 6000 
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y 5000 AP, para luego descender paulatinamente hasta su posición actual hacia los 
4500/4000 AP (entre otros, Bujalesky 1998; Rabassa et al. 2000). Estas trasforma-
ciones estuvieron acompañadas por una tendencia general al mejoramiento del clima 
y la expansión del bosque de Nothofagus, que se expresa a escala regional en perfiles 
polínicos y otros proxies (McCulloch et al. 2000; Rabassa et al. 2000; Montes y 
Martinioni 2017). En este escenario de transformaciones climáticas y geográficas se 
registran nuevas evidencias en la costa norte del canal Beagle. Éstas provienen de 
tres sitios: Túnel I, Imiwaia I y Binushmuka I (ver Figura 1), con fechados que las 
sitúan dentro del lapso 7900 y los 6900 años AP (Orquera y Piana 1999; Piana et al. 
2012; Zangrando et al. 2018). 

Estos contextos, Primer Componente de Túnel I y Capa S de Imiwaia, a diferen-
cia de los componentes posteriores, no consisten en depósitos conchíferos. Tradi-
cionalmente fueron asociados a grupos de cazadores terrestres que habrían incursio-
nado sobre estas costas y sin vinculación evidente con los grupos canoeros que los 
sucederían (Orquera y Piana 1999). Si bien estos grupos podrían haber aprovechado 
recursos litorales en algún grado –las condiciones marinas ya estaban establecidas 
en el Beagle desde al menos los 7900 años AP, y se hallaron unos pocos restos de 
pinnípedos en el Primer Componente de Túnel I–, nada hacía pensar en algún tipo de 
adaptación litoral o vinculación con los pueblos canoeros que poco tiempo después 
dominarían el paisaje cultural regional. Sin embargo, la evidencia procedente de 
Binushmuka ha permitido evaluar alternativas a estas hipótesis previas, sugiriendo 
una posible vinculación o continuidad entre estas ocupaciones y las posteriores. Zan-
grando y colaboradores han introducido el concepto de “Early Coastal Foragers” 
para englobar a las sociedades que ocuparon las costas del Beagle entre los 7900 y 
los 6900 AP (Zangrando et al. 2018). 

La calibración de los fechados radiocarbónicos disponibles indican que sólo 
poco más de dos siglos separan estos conjuntos de la aparición de sociedades con 
subsistencias orientadas a la explotación de recursos marinos y movilidad náutica 
(Zangrando et al. 2018). Los testimonios más tempranos de estos pueblos fueron lo-
calizados en distintos puntos del Archipiélago Occidental Patagónico, desde Chiloé 
hasta el Cabo de Hornos, y los fechados más antiguos se colocan entre los 6400-6000 
años AP4. Los yacimientos se caracterizan por la formación de concheros y por el 
énfasis en la explotación de recursos litorales (Orquera y Piana 1999, 2006).

Algunos de estos componentes presentan una considerable extensión temporal, 
como por ejemplo los casos del Segundo Componente de Túnel I o las capas K, L y 
M de Imiwaia I (Figura 3b), cuyas ocupaciones se suceden por más de dos milenios 
(Orquera y Piana 1988, 1999; Zangrando et al. 2018). A los mencionados se pueden 
sumar otros con cronologías distribuidas entre los 6000 y los 4000 años AP, como 
el Componente Antiguo de Lancha Packewaia, la Capa F de Mischiwen, además de 
las ocupaciones más antiguas del Sitio 11 de bahía Valentín (Figura 3d) –costa sur 
de Península Mitre–, para las cuales se han señalado similitudes con el canal Beagle 
(Zangrando et al. 2009).

4 En la región del Archipiélago Magallánico Fueguino –además de los que se mencionan para la región del 
Beagle– los sitios más representativos de la primera colonización de estos pueblos son: Grandi I y Bayly, al 
sur de Isla Navarino; Bahía Buena y Punta Santa Ana, sobre la margen occidental del estrecho de Magallanes 
(Legoupil et al. 2011; San Román 2014, 2016); Skyring y Engefield en los mares interiores de Otway y Skyring 
(Legoupil 1997, 2000; San Román et al. 2002; San Román 2016).



Vázquez, M.; Borrero, L. A. Rev. Esp. Antropol. Amer. 51, 2021: 173-185 177

Figura 3. a) Paisaje de la costa norte del Canal Beagle; b) Sitio Imiwaia I; c) Domo de 
conchero en la localidad bahía Thetis; d) Excavación del sitio Bahía Valentín 11.

Orquera y Piana han englobado a estas poblaciones en lo que denominaron “Tra-
dición Adaptativa de los canales Magallánico-Fueguinos”, y que luego ampliaron ha-
ciéndola extensible a todo el litoral sudoccidental sudamericano, desde Chiloe hasta el 
Cabo de Hornos (Orquera y Piana 1988, 2006). Esta “Tradición Cultural” fue definida 
por el aprovechamiento intensivo de recursos litorales y de espacios marinos adyacen-
tes, con un uso complementario de recursos terrestres; el desarrollo de medios instru-
mentales específicos para la explotación de estos recursos y la movilidad: arpones de 
punta separable y canoas en este caso (Orquera y Piana 1988, 1999, 2006). La gran 
mayoría de estos sitios son concheros y se ha señalado el uso recurrente de materias 
primas de origen litoral para la confección de sus equipamientos, con una sofisticada 
tecnología ósea que incluye arpones, punzones y cuñas (Scheinsohn 1993-1994; Or-
quera y Piana 1999; Christensen 2016; San Román 2016). Otro rasgo característico es 
la presencia de obsidiana verde (Morello et al. 2004), procedente de la zona del mar de 
Otway, lo que sumado a la existencia de similitudes en los patrones decorativos de ar-
pones y otros artefactos óseos de ambas regiones llevó a proponer la existencia de una 
dinámica poblacional que propició la existencia de redes de circulación de personas, 
bienes e ideas a escala macroregional (Fiore 1999; Álvarez 2014).

Como se mencionó, para el norte y centro de Tierra del Fuego no se conocen con-
textos datados para la primera parte del Holoceno Medio. Recién hacia los 5000 AP 
se registran evidencias de ocupaciones en la costa del estrecho de Magallanes –en 
los sitios Marazzi 1 (Figura 2c) y Cabo Monmouth 20–, en la costa Atlántica –en la 
localidad La Arcillosa y los sitios Cerro Bandurrias y Río Chico 15–, y hacia el inte-

5 Los casos mencionados para la costa atlántica presentan depósitos de tipo conchero. Por el contrario, Marazzi 1 
y Cabo Monmouth 20, sobre la costa del estrecho de Magallanes, no presentan este tipo de depósitos, aunque sí 
se registra la presencia de recursos de origen marino.
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rior de la estepa –en sitios como Myren 2 y los contextos 1 y 2 del sitio Yowen Ko 
(Figura 2d)– (Morello et al. 1999; Salemme et al. 2007a; Morello et al. 2012; Calás 
2014; Oría y Mari 2019). En todos estos casos se trata de sitios a cielo abierto o, en el 
caso de Marazzi 1, de un alero muy expuesto. Todas estas manifestaciones incluyen 
variados repertorios de instrumentos y recursos consumidos, muchos de los cuales 
indican adaptaciones a los nuevos hábitats isleños. Algunos de los materiales son 
interpretables como resultado de divergencia cultural, con respecto a ancestros más 
antiguos, relacionada con el aislamiento de poblaciones en la isla (Borrero 1989-
1990; Charlin et al. 2013; Scheinsohn 2014). 

4.	Ancient footprints are everywhere: Holoceno Tardío

En distintas zonas del archipiélago fueguino se constata notable amplificación de la 
señal arqueológica hacia el Holoceno Tardío, y más aun dentro de los últimos 1500 
años. Es innegable que, cuanto mayor es la antigüedad de los yacimientos, éstos han 
estado más tiempo expuestos a procesos erosivos o acresionales, lo que disminuye 
sus probabilidades de preservación y detección por parte de los arqueólogos. Sin 
embargo, parece difícil defender que el notable aumento de la señal arqueológica re-
gional se deba sólo a un proceso de destrucción de yacimientos antiguos o de obstru-
sividad diferencial. Esta tendencia está acompañada por el crecimiento en la varia-
bilidad de sitios, la ocupación de nuevos espacios y configuraciones ambientales, la 
aparición de inhumaciones, la incorporación de nuevos tipos de artefactos y armas, 
así como la modificación de antiguos diseños y el abandono o la incorporación de 
algunos tipos de materias primas, como las del chorrillo Miraflores (Borrazzo et al. 
2019)6. Estas transformaciones se fueron sucediendo con distintos ritmos de apari-
ción en las distintas regiones del archipiélago.

Los cazadores que habitaron en el interior del norte de la isla enfocaban su sub-
sistencia en proteína de mamíferos terrestres, pero –aunque los conjuntos están do-
minados por restos de fauna terrestre– las dietas siempre incluían proporciones pe-
queñas de elementos marítimos (Barberena 2004). 

Los sitios en el norte se multiplican durante el Holoceno Tardío. En Tres Arroyos, 
por ejemplo, tras unos 9000 años de abandono, no sólo el alero es intensivamen-
te ocupado por cazadores de guanaco desde ca. 1400 AP (Muñoz 1997; Massone 
2004), sino que se identificaron numerosas ocupaciones en otros lugares del Cerro 
de los Onas (ver Figura 2b), tanto al aire libre como bajo roca. En la zona central 
de la costa atlántica también se registraron ocupaciones de este periodo, como por 
ejemplo en las localidades San Pablo y María Luisa (Borrero 1985; Lanata 1995). 
De hecho la mayoría de los yacimientos conocidos en el norte y centro de Tierra del 
Fuego están datados dentro de los últimos 2000 años radiocarbónicos (Massone et 
al. 1993; Salemme et al. 2007b; Borrero et al. 2008; Borrazzo 2009, 2010; Morello 
et al. 2012; Oría y Salemme 2019; Oría et al. 2021). Con excepción de algunas con-
centraciones en la costa esteparia, se trata de ocupaciones generalmente efímeras, 
muchas de ellas localizadas en relación con lagunas estacionales. Excepcionalmente 

6 La fuente primaria de este tipo de materia prima fue localizada en el norte de Tierra del Fuego y rocas de este 
tipo han sido registradas en sectores tan alejados como la Península Mitre (Borrazzo 2009, 2012; Borrazzo et al. 
2019).



Vázquez, M.; Borrero, L. A. Rev. Esp. Antropol. Amer. 51, 2021: 173-185 179

hay registros de notables acumulaciones óseas, como en Las Vueltas, un yacimiento 
interpretado como un lugar de matanza colectiva de guanacos (Santiago y Salemme 
2016); otras acumulaciones óseas notables en los campos de dunas de arcilla de la 
bahía San Sebastián resumen numerosas ocupaciones superpuestas y mezcladas por 
la circulación de agua (Borrazzo 2010). Otros contextos con edades similares se em-
plazan en relación con afloramientos rocosos en el norte y centro de la Isla Grande, 
tal es el caso de Bloque Errático 1, Cabeza de León, San Julio1, o se concentran junto 
a acantilados costeros, como Punta María, entre otros (Borrero 1985). Los entierros 
en el norte de la isla son muy variados, desde individuos directamente en dunas o 
concheros (Martin 2004, 2006; Salemme et al. 2007b; Santiago et al. 2011; Prieto et 
al. 2020) al uso de Chenques (Ocampo et al. 2000). Todas éstas constituyen eviden-
cias de poblaciones muy móviles. Igualmente ocurre con los sitios en los bosques 
del centro de la isla, cerca del lago Fagnano-Kami, los cuales tienen ocupaciones ya 
desde ca. 3000 AP (De Angelis 2015). Este área es la misma en que se concentraron 
los últimos campamentos selk’nam, precisamente en los bosques que se extienden 
desde la boca del río Fuego hasta las cabeceras del lago Fagnano-Kami. 

Los primeros contactos con occidentales se remontan al siglo XVI, y se fueron 
haciendo más frecuentes en los siglos posteriores. Desde fines del XIX la insta-
lación de misiones y estancias establece una situación de contacto que implicó 
dramáticas consecuencias para los pueblos originarios. El periodo estuvo marcado 
por la expansión de un modelo ganadero y las explotaciones loberas y auríferas. 
Entre los registros arqueológicos más notables podemos mencionar al sitio Ewan, 
en un bosque abierto al noreste del Fagnano-Kami, que incluye dos loci históricos, 
uno de los cuales ha sido asociado con un sitio ceremonial (Mansur y Piqué 2012) 
y para la misma época en las costas del Beagle, Túnel VII y Lanashuaia I (Estévez 
y Gassiot 2002). En estas ocupaciones, al igual que en otras tardías en distintos 
sectores de la isla, se utilizó intensamente el vidrio como materia prima (De An-
gelis 2015). La utilización de restos de naufragios en las costas de Península Mitre 
también ha sido registrada arqueológicamente en diversas localidades (Vázquez 
2019). 

Para el caso de las secuencias arqueológicas del sur de Tierra del Fuego, tanto en 
el canal Beagle central, como en áreas exteriores (Islas Wollaston, Península Mitre 
e Isla de los Estados), la tendencia indica la existencia de pocos sitios con fechados 
anteriores a los 4000 años y un aumento exponencial a partir de los últimos dos mi-
lenios (Orquera y Piana 1999; Vázquez et al. 2011).

En relación con la dimensión tecnológica resulta notable el abandono de la deco-
ración en el instrumental óseo a partir de 4000 años AP (Fiore 1999) y una tendencia 
a una menor inversión laboral en su confección. Por su parte, luego de los ca. 4000 
años AP, se incorpora la técnica bifacial, y junto con ésta los cabezales líticos en 
contextos del Beagle central y posteriormente cabezales líticos interpretados como 
puntas de flechas hacia los 1400 años AP (Álvarez 2014).

En el sur de Tierra del Fuego no se conocen entierros datados en fechas más 
antiguas que los 2000 años AP. Si bien no son frecuentes, en los bosques del canal 
Beagle se utilizaron pequeños aleros o concheros para disponer a los muertos (Piana 
et al. 2006; Álvarez et al. 2008). También en Península Mitre fueron registradas 
inhumaciones con cronologías comparables en Caleta Falsa, bahía Thetis y bahía Va-
lentín (Figura 3d) (Tessone et al. 2011). Parece defendible que el hallazgo de restos 
humanos para los últimos 2000 años estaría reflejando un aumento en la complejidad 
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y frecuencia de las prácticas mortuorias que no parece atribuible sólo a problemas 
de muestreo o sesgos tafonómicos; más bien estaría reflejando la reducción de la 
movilidad y un aumento demográfico a escala regional.

Por su parte, la evidencia isotópica de restos humanos procedentes del canal 
Beagle muestra una señal de dieta marítima, que es concordante con el contenido 
registrado en concheros (Tessone et al. 2003; Kochi 2017). Existe una continui-
dad importante de caza y recolección marítima a través del tiempo, puntuado con 
momentos o sectores en que los guanacos crecen en importancia (Orquera y Piana 
1999; Zangrando 2009). Por ejemplo, si bien se ha sostenido la importancia de 
otáridos complementados por aves y peces, se han identificado incrementos en las 
frecuencias de restos de guanacos hacia los 5000 AP (Zangrando 2009) y los 1900-
1000 AP, para luego mostrar una abrupta declinación durante la denominada Pe-
queña Edad de Hielo (Fernández et al. 2020). Para tiempos algo más recientes –ca. 
1500 AP– se ha postulado la existencia de un proceso de intensificación, expresado 
principalmente por el aumento de restos de peces y aves, con la consecuente dis-
minución de restos de otáridos en las arqueofaunas del Beagle (Zangrando 2009; 
Tivoli 2010). Esta intensificación estuvo basada sobre el incremento de esfuerzos 
de estas presas dentro de un contexto en el que la aparición de vecinos pudo ser 
importante.

Hacia el extremo sud oriental, en Península Mitre e Isla de los Estados, el panora-
ma se torna más complejo. En Bahía Valentin (ver Figura 3d) –emplazada en la costa 
sur de Península Mitre–, para cuyas ocupaciones del Holoceno Medio se señalaron 
algunas similitudes con las ocupaciones del canal Beagle, presenta mayor variación 
en las ocupaciones posteriores (Zangrando et al. 2009; Vázquez et al. 2011). Al con-
siderar algunos contrastes entre las costas norte y sur de la Península, la arqueología 
de ese sector de la isla se torna aún más compleja (Vidal 1985; Lanata 1995; Muñoz 
y Belardi 2011; Vázquez 2019). Sumado a este panorama arqueológico, que aún 
debe ser estudiado con mayor profundidad, las ocupaciones de Isla de los Estados 
datadas entre los 2700 y 1500 años AP, que necesariamente deben de haber dependi-
do de movilidad náutica, completan un panorama muy variable en una región relati-
vamente pequeña (Horwitz y Weissel 2011).

5.	Palabras	finales

Los registros arqueológicos de Tierra del Fuego dan cuenta de diversas trayec-
torias evolutivas mostrando un continuum de adaptaciones en relación con una 
amplia diversidad ambiental. La principal diferenciación reconocida es que las 
ocupaciones identificadas al norte de la cordillera fueguina pueden considerarse 
mayoritariamente enfocadas en recursos terrestres, con buenos registros desde el 
Holoceno Medio. Por su parte, hacia la misma época, al sur de la cordillera, la 
evidencia arqueológica indica la irrupción de sociedades con el manejo de medios 
de navegación litoral y una economía enfocadas en la explotación de recursos 
marinos. 

Tras estos variados procesos que tuvieron lugar a lo largo de miles de años, las 
configuraciones culturales de los últimos siglos adquirieron lentamente la fisonomía 
etnográfica que fuera clásicamente reconocida para los pueblos originarios de Tierra 
del Fuego. 
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