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INTRODUCCIÓN

Hace 26 años la Sociedad Chilena de Arqueología publicó
la primera edición de la serie Culturas de Chile,
Prehistoria: Desde sus orígenes hasta los albores de la
conquista, cuyo objetivo fue hacer una síntesis de los
conocimientos que hasta entonces se tenía acerca de la
historia de las sociedades originarias y preeuropeas que
habitaron los territorios que hoy están dentro de las
fronteras del país. Para esa obra se convocó a arqueólogos
para que hicieran sus aportes dentro de sus especialidades
y el resultado fue una obra que contribuyó a difundir el
conocimiento arqueológico entre el público general, y fue
especialmente útil para la enseñanza de la disciplina y de la
prehistoria del país.

Hoy, pasada una generación, se presenta Prehistoria en
Chile. Desde sus primeros habitantes hasta los Incas, cuyos
objetivos son los mismos, pero que demuestra los avances
cualitativos y cuantitativos de la arqueología chilena en
este periodo. Hace tres décadas todas las visiones y
estudios del pasado precolombino eran obras individuales.
Ahora, como ocurre en todas las ciencias, mientras más se
avanza en el conocimiento se ahondan los problemas,
surgen nuevos matices y complejidades y se hace imposible
que un pasado tan diverso y profundo como es el de las
historias de los pueblos que poblaron el territorio nacional
por más de 14 milenios pueda ser abarcado por un solo
individuo. Han surgido así, dentro de la arqueología,
múltiples especialidades que se dedican a profundizar
áreas específicas del conocimiento. Por otra parte, esta



disciplina, más que otras ciencias sociales, necesita del
apoyo de las ciencias exactas y su progreso depende cada
día más del avance de estas. Esto ha obligado a conformar
equipos de trabajo multidisciplinarios, transformando los
estudios arqueológicos en trabajos colectivos, lo que se
refleja de forma explícita en la presente edición.

En la aventura del conocimiento sobre los ancestros
amerindios y polinésicos han participado generaciones de
hombres y mujeres, arqueólogos, antropólogos físicos,
etnohistoriadores, biólogos, físicos, ecólogos, y
especialistas de otras ciencias, quienes han contribuido a
renovar métodos y teorías, creando modelos novedosos
para comprender ese pasado. Se han registrado centenares
de sitios arqueológicos no conocidos que han aportado
nuevos datos y se han desafiado planteamientos antes
consagrados, avanzando en la profundidad y densidad de
esta prehistoria chilena.

En el origen de este proceso de avance y creciente
complejidad no se puede omitir el contexto histórico del
país. La recuperación de la democracia trajo consigo una
constelación de consecuencias, de las cuales en este
momento se rescata el renacimiento del cultivo de las
ciencias sociales en Chile, y en especial de la antropología,
madre de la arqueología. Esto fortaleció a las instituciones
universitarias que acogen a las ciencias antropológicas, lo
que, unido al apoyo sustancial del Estado, a través de
CONICYT (Consejo Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica), provocaron nuevas condiciones para las
investigaciones arqueológicas y ciencias afines. También se
han abierto oportunidades para estudios de posgrado en
diversas regiones del país y el extranjero que aumentaron
el número de arqueólogos y diversificaron las
investigaciones, produciendo un efecto multiplicador que
contribuyó al avance del conocimiento. La arqueología
nacional se puso en contacto con las investigaciones



internacionales, incorporando nuevas teorías, metodologías
y una densa terminología creada a partir del estudio de
otras sociedades, de las cuales la antropología, como
ciencia eminentemente comparativa, se beneficia. Los
especialistas viajan a foros y publican en revistas
internacionales para debatir sus avances y llegan
investigadores extranjeros al país, todo lo cual es
vigorizado por los vertiginosos avances en la tecnología,
comunicación y globalización, contribuyendo en el proceso
de la internacionalización de las disciplinas.

Otros elementos que inciden en este proceso virtuoso es
el cambio de mentalidades junto con las nuevas políticas
públicas que surgen después de 1990. Nace el interés por
la diversidad y el aprecio por la diferencia cultural, lo que
el Estado comienza a acoger en nuevas normas hacia la
inclusión de los pueblos indígenas, sus derechos y
patrimonios, como también al reconocimiento de las demás
diversidades de género, edad y origen. Se crean, en este
mismo sentido, nuevos instrumentos legales y jurídicos
protectores del patrimonio material e inmaterial. Este es un
proceso de largo aliento que recién nace y como tal está
siempre en continuo déficit. Su éxito depende de la
evolución y transformación de las mentalidades en la
compleja sociedad plural y multicultural del país y del
mundo.

Bosquejando en breves palabras los avances en la
disciplina que muestra esta obra, se puede afirmar que la
profundización en la investigación ha incidido en la
superación de los antiguos esquemas homogeneizadores,
mostrando un panorama mucho más complejo de la historia
de los antiguos pobladores de Chile. En efecto, los nuevos
estudios que abarcan la prehistoria en el país exhiben
desarrollos más heterogéneos dentro de las mismas
culturas que antes se concebían como constructos cerrados
y homogéneos, mostrando así una realidad más rica y



diversa en cada región, más cercana a las sociedades que
están insertas en un medio natural y social particular y
cambiante. Nuevos temas, como el estudio de la minería
precolombina que no tiene más de una década de
profundización y cuyos avances aparecen en este libro, se
han incorporado al conocimiento. También en esta edición
se manifiesta una visión más integrada de los procesos
culturales que abarcan áreas mayores, lo que se puede
constatar a través de la simple lectura de los títulos de
cada capítulo. Se aprecian nuevos paradigmas y visiones
integradoras, como aquella de los paisajes culturales y el
estudio de medios de movilidad y comunicación, desde los
modestos senderos y huellas de caravanas que cruzan
extensos desiertos para comunicar a las sociedades, hasta
los caminos del Inca o el Qhapaqñan. Todo ello dentro de
una visión que pasa sobre las estrechas fronteras políticas
actuales, integrando a pueblos en procesos culturales a
niveles macrorregionales.

Al respecto, el tema del Inca en Chile que aquí se
presenta es una deuda que había quedado pendiente en la
publicación anterior. En aquel entonces se excluyó por
considerar que esta materia, por su transversalidad en el
espacio, merecía una obra especial, la que nunca se realizó.
Ahora se enmienda este vacío haciendo justicia a un
periodo tan importante de la prehistoria nacional.

Esta obra es solo un estado del arte del conocimiento
sobre el pasado “pre-histórico” generado por la comunidad
arqueológica a la fecha, y no cumpliría su propósito si se
creyera que con ella se tiene una obra definitiva. En efecto
desde el año 2014, fecha de entrega de los manuscritos, ya
han habido avances. Se espera que con el tiempo se
puedan superar los actuales vacíos que contiene, y se
iluminen los periodos y territorios que aún permanecen
oscuros para esta ciencia.



La arqueología chilena debe reconocer, asimismo, una
deuda para con la sociedad: en general, los resultados de
sus investigaciones se han mantenido en el ámbito
científico y no ha sido capaz de hacerlos fluir hacia el
público general e influir en los niveles superiores del
Estado, especialmente en los ámbitos de la educación, para
lograr enmendar y poner al día los antiguos y deficientes
contenidos que orientan los valores a nivel nacional, como
asimismo corregir los vacíos que existen en la siempre
escasa protección y puesta en valor del patrimonio
arqueológico del país.

La historia de la investigación arqueológica se mueve
entre la gesta histórica diversa, pluriétnica, multilingüística
de los pueblos originarios y las hazañas científicas de los
investigadores, quienes nos aproximamos a ellos a través
del estudio de los restos materiales, en el entendido de que
nuestro pasado es de interés nacional e internacional. Para
esta ciencia no hay otro camino para saber quiénes fueron
aquellas sociedades diversas que se unieron en el tiempo y
el espacio para integrar el cauce predominantemente
mestizo de nuestras actuales poblaciones. No obstante,
algunos pueblos, con múltiples cambios, lograron
mantener, como descendientes legítimos de los pobladores
originarios, elementos importantes de sus identidades en
territorios hoy restringidos. Este doble sello que marca
nuestras raíces y la configuración de un país pluriétnico
indica que al investigar la prehistoria nos estamos
examinando y conociendo mejor a nosotros mismos.

En cuanto a la obra, está organizada en trece capítulos,
iniciados con la descripción de los espacios y
paleoambientes donde se desenvolvieron estas historias y
cerrando con el origen y evolución de las características
bioantropológicas de estas poblaciones. Los temas
regionales fueron organizados en divisiones geográficas
tradicionales de norte a sur, con un capítulo sobre el



mundo polinésico en Isla de Pascua, y desde el poblamiento
inicial del continente hasta la inclusión de parte de este
territorio al Imperio de los Incas o Tawantinsuyo.
Trayectorias tan diversas, así como la variedad de enfoques
empleados, se resisten a una clasificación u organización
común. Los editores, por lo tanto, ofrecimos libertad a cada
equipo de autores para construir su relato con las
herramientas ordenadoras y conceptuales que
consideraron más apropiadas para su caso de estudio.

No obstante, se ha incluido un cuadro cronocultural al
inicio de la obra para ayudar a relacionar esta diversidad
en el tiempo y espacio. Los periodos culturales remiten a
gruesos momentos temporales en los que ocurrieron
ciertos procesos económicos, sociales y/o políticos, aun
cuando su contenido es enormemente más complejo de lo
que sugiere una nomenclatura común y sus límites difusos
y variables, incluso dentro de una misma región. Los
periodos geológicos, en cambio, se proyectan a extensas
áreas por cuanto refieren a fenómenos climáticos más
globales. Por otra parte, términos como Cabuza, Coyo,
Diaguita, Llolleo o Vergel son nombres que empleamos
para herramientas ordenadoras tales como “culturas”,
“tradiciones”, “estilos” o “fases”, y no aluden a cómo se
denominaban los actores del pasado, pues ni siquiera
sabemos si alguna vez se reconocieron a sí mismos bajo un
apelativo común.

A modo de advertencia, téngase en consideración que en
algunos capítulos la cronología está expresada en años
radiocarbónicos antes del presente o 1.950 (a.p.), o en
forma calendárica como años antes o después de Cristo
(a.C. o d.C.). La relación entre estas dos escalas de tiempo
para las fechas radiocarbónicas que utiliza la arqueología
no es lineal; requiere una corrección o calibración, cuya
equivalencia puede apreciarse grosso modo en el cuadro
cronológico.



Dicho todo lo anterior, les invitamos a un verdadero
viaje en el tiempo por la historia pretérita de este país hoy
llamado Chile.

Los editores
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CAPÍTULO I
El escenario geográfico y paleoambiental

de Chile
ANTONIO MALDONADO, MARÍA EUGENIA DE

PORRAS, ANDRÉS ZAMORA, MARCELO
RIVADENEIRA, ANA MARÍA ABARZÚA

El proceso de ocupación humana y desarrollo cultural de
Chile se ha visto influenciado, en alguna medida, por el
entorno natural que lo rodea, por lo cual resulta
imprescindible conocer y entender los contextos
ambientales del país en tiempo y espacio1. En este sentido,
el presente capítulo pretende dar una breve descripción de
los rasgos más importantes del escenario geográfico
nacional y su evolución/dinámica ambiental y climática
desde el término de la última glaciación (18.000 años a.p.)*.

Geografía

Chile se extiende a través de más de 4.000 km, y para
describir sus características geográficas se requiere una
didáctica de agrupación que enseñe los elementos más
importantes y característicos del territorio. Con esta idea,
el país puede dividirse en un sector continental, insular y
Antártico.

Chile continental puede dividirse a su vez en la zona del
Norte Grande, desde las fronteras con Perú y Bolivia hasta


