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que aquí publicamos, dan cuenta de manera monográfi ca de nuestra producción de 
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Figura 1. Cementerios de túmulos ordenados de norte a sur, Chipana-Huasco.
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Augusto Capdeville (1928; 2009), un 
funcionario de aduanas en la localidad 
de Taltal, fue el primero en reconocer 
los túmulos funerarios de la costa del 
desierto de Atacama como pertenecientes 
a una misma época. Nuestros estudios 
nos han permitido registrar cementerios 
de túmulos costeros sobre una extensión 
de 800 km, entre  las desembocaduras 
del río Loa y río Huasco (Figura 1). 
Estos suelen aparecer en grupos con 
números que varían entre un par de 
centenas o decenas, aunque no son 
raros aquellos que exhiben una o dos 
unidades. Las concentraciones más 
importantes se localizan al norte y sur 
de la desembocadura del río Loa, en la 
sección entre Tocopilla y la península 
de Mejillones y, fi nalmente, en la costa 
de Taltal, entre Punta Grande y  Punta 
Ballenita. Los fechados por radiocarbono 
y la cultura material asociada los sitúan 
entre el 500 cal. a.C. y 700 cal. d.C., 
contemporáneos con los periodos 
formativos del interior. Sus estrechas 
semejanzas formales y contextuales 
permiten sugerir que estos formaban 
parte de un sistema cultural, cuyo fl ujo 
de información social era resultado de 
la navegación que, a diferencia de lo 
que ocurre con cazadores recolectores 

MONUMENTOS FUNERARIOS Y FLUJOS DE 
INFORMACIÓN SOCIAL COSTERA

Francisco Gallardo, Benjamín Ballester y Nicole Fuenzalida

pedestres, permitía el desplazamiento a 
grandes distancias y el transporte de carga 
en menores unidades de tiempo (Arnold 
1995; Wobst 1977). Una tecnología de 
movilidad que estuvo al servicio de 
los cazadores recolectores marinos del 
desierto de Atacama desde por lo menos 
el Holoceno Medio (Ballester y Gallardo 
2011; Bittman 1978; Contreras y Núñez 
2009; Olguín et al. 2014; True 1975).

La arqueología costera de esta región 
apenas comienza en la construcción de 
modelos interpretativos, por lo que es 
razonable el uso de analogías utilizando 
fuentes históricas en ausencia de 
etnografías. A fi nales del siglo XIX, Carlos 
Sayago (1874:193) describió vívidamente 
a las poblaciones de pescadores que 
habitaban Paposo: 

“Jente ignorante, retraída del acceso de las 
demás jentes, dedicados esclusivamente 
a la pesca del congrio, rondaban nuestra 
costa sobre miserables canoas o balsas 
de cuero de lobo marino, llevando en 
ellas toda su familia con sus perros, sus 
arreos y demás materiales; en tierra una 
cueva o un deslastrado rancho era toda 
su vivienda; el desaseo y la miseria, junto 
con la ignorancia y con su destreza en 
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el pescar, eran todo su patrimonio; la 
aversión a lo poblado y al tráfi co de jentes 
cundía entre ellos, así como brotaba la 
jeneración en sus chozas y balsas, ni más 
ni menos que si fuesen productos del mar 
o de la playa”. 

Esta imagen del cazador-recolector 
viviendo en la escasez, condenado 
al movimiento residencial perpetuo 
y en unidades poblacionales ínfi mas, 
prevaleció también en la antropología. 
Richard Lee e Irven deVore durante el  
Simposio “Man The Hunter”  insistieron 
en que los grupos en los que prevalecía la 
caza y recolección “(1) they live in small 
groups, and (2) they move around a lot” 
(1968:11). Una concepción que ahora 
sabemos era en extremo limitada, dado 
que la escasez nunca fue un problema 
económico real y la complejidad social 
no era ajena a las formaciones cazadores 
recolectoras en la historia humana 
(Barnard 1983; Price y Brown 1985). 
Procesos sociales cuya emergencia ha 
sido reconocida de manera indiscutible 
en el área andina central y surandina 
(Aldenderfer 1993; Dillehay 2011; Marquet 
et al. 2012; Yacobaccio 2006).

Desde el punto de vista de la movilidad, 
la complejidad puede asociarse al 
modelo colector, donde la movilidad 
residencial es menor que la movilidad 
logística (Binford 1980). Movimientos 
productivos de grupos de interés que 
están recurrentemente mencionados en 
los documentos históricos y descrito en 
las imágenes de balsas conocidas desde 
el siglo XVIII en adelante (Figura 2). Una 
actividad que en Cobija ocupaba a los 
pescadores en la captura de congrios: 
“que con el nombre de salados ó 
charquecillos, llevan con abundancia á 
vender á las Provincias inmediatas, á la 
Sierra y otras partes: el modo de salir i 
pescarlos es en balzas de cuero de lobo 
marino, llenas de ayre y atadas unas con 

Figura 2. Balsas de cuero de lobos: A. Embarcación 
de Arica, Felipe Bauzá 1789-1794 (2202, col. Museo 
de América, Madrid). B. Los pescadores y sus balsas 
(Bresson 1875). C. Roberto Álvarez e Higinio Vergara 
en Caleta Chañaral de Aceituno, circa 1940.
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otras en que van dos hombres: alguna vez 
sucede que los bufeos, tiburones ú otros 
peces grandes las rebientan, y se ven en 
mucho riesgo los pescadores" (Alcedo 
1786: 597). 

Los documentos históricos sugieren que 
la movilidad  costera longitudinal era de 
amplia cobertura geográfi ca, y dado que 
la navegación estuvo disponible desde 
épocas tempranas, esto sin duda permitió 
el desarrollo de interacciones sociales 
regulares (ver Apéndice I). Movimientos 
que a la luz de las prácticas funerarias 
monumentales, permiten proponer 
fórmulas de alianza de escala intergrupal 
que aseguraba el acceso a bienes y 
recursos sustantivos para la reproducción 
social (ver Apéndice II). 

Túmulos funerarios: forma y 
distribución e historia cultural

En el norte de Chile, los túmulos 
funerarios mejor conocidos son aquellos 
descritos para la Fase Alto Ramírez en el 
valle de Azapa (Focacci y Erices 1972-
1973; Muñoz 1987, 1995-96; Niemeyer. 
y Schiappacasse 1963). Estos son de 
grandes dimensiones, formados por capas 
de sedimentos alternadas por otra de 
vegetales (brea y cortadera), presentan 
generalmente múltiples sepulturas y 
ofrendas. Se trata de una tradición de 
Valles Occidentales no registrada en la 
costa de Tarapacá y cuya forma general 
difi ere de los monumentos funerarios 
del litoral del desierto de Atacama. 
Diferencias que también son ostensibles 
respecto a los túmulos asignados al 
Periodo Molle en la región de Copiapó 
y Huasco, que suelen ser construidos 
mediante la acumulación de cantos 
rodados (Niemeyer 1955; Niemeyer y 
Cervellino 1982).

Los túmulos funerarios del litoral desértico 
que nos ocupa son principalmente 

sepulturas individuales y, aunque los 
hay de gran tamaño, los más comunes 
no superan los seis metros de diámetro 
y 0,7 metros de altura. Las tumbas 
suelen aparecer como fosas cilíndricas 
hechas directamente sobre la superfi cie 
del terreno (Figura 3. A). El sedimento 
extraído es usado para la elevación del 
montículo fúnebre, aunque el material 
de ésta proviene del perímetro inmediato 
del monumento, rasgo arqueológico 
que es observable como una cavidad 
que forma un anillo. Ocasionalmente 
se observaban rocas en el contorno, la 
cúspide o como parte del relleno. Quizás 
el más extraordinario sea CaH 7 en la 
desembocadura del río Loa, pues es 
un único gran túmulo de 18 metros de 
diámetro y cuya elevación es el resultado 
de la inhumación de un individuo sobre 
otro (Figura 3. B). 

Si los cementerios y sus monumentos 
guardan semejanzas, estas afectan también 
a la cultura material como anzuelos 
de cobre, arpones con engrosamiento 
proximal, puntas y cuchillos bifaciales de 

Figura 3. Esquema sepultura en túmulo y el sitio 
CaH 07.
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base cóncava de menor tamaño que el 
periodo anterior y conchas usadas como 
recipientes o instrumentos. Movimientos 
sobre el eje longitudinal que permitían el 
fl ujo de bienes foráneos como cerámica 
de origen tarapaqueño y la pipas T de 
raigambre Molle (Figura 4). Estas últimas 
han sido encontradas en túmulos de 
Taltal, en el Vertedero de Antofagasta 
e incluso Quillagua, que pudo ser 
transportada desde la desembocadura del 
río Loa (Capdeville 1928; Carrasco et al. 
2015; Latcham 1938; Mostny 1964).  

A pesar de la sistemática y destructiva 
acción de excavadores ilegales, hemos 
podido identifi car 64 emplazamientos 
funerarios cuyos túmulos aparecen en 
número variable (Figura 1). La gráfi ca 
referida es en extremo informativa, pues 
las mayores concentraciones se observan 
en localidades como la desembocadura 
del río Loa, la sección Tocopilla-Hornitos, 
la península de Mejillones y la costa 
de Taltal (Figura 5). Se puede observar 
también que el tamaño de los sitios 
calculado por el número de túmulos, 
decrece de manera signifi cativa de norte 
a sur. Esta distribución sugiere que los 
asentamientos tendían a ser recurrente en 
determinadas localidades, lo que discute 

la idea de un patrón de asentamiento 
generalizado y continuo sobre la 
costa. Las variaciones en el tamaño 
de los cementerios resultan difíciles 
de interpretar, pero es posible que 
variables históricas, ecológicas y sociales 
sean la fuente de estas diferencias. 
Expondremos esto de manera sumaria 
en tanto el tipo, número e intensidad 
de las investigaciones arqueológicas en 
cada localidad no es por el momento 
semejante.

En la desembocadura del río Loa 
los cementerios de túmulos son 
particularmente grandes y poco 
numerosos (n=8), se emplazan sobre 
15 kilómetros lineales y por sus 
materiales analizados por nosotros y 
otros especialistas presenta episodios 
de ocupación contemporáneos (Núñez 
1971; Spahni 1967; Uribe 2009). Sin 
embargo, las fechas por radiocarbono 
calibradas para cuatro de ellos, los sitúan 
en un intervalo máximo de 650 a.C. a 
1000 d.C. Pese a las limitaciones del 
registro, las intervenciones muestran un 
amplio y abundante repertorio de cultura 
material, en particular aquella procedente 
del interior como alfarería, tejidos y 
artefactos de madera. Situación que de 

Figura 4. Pipa “T” molle. (A) Túmulos de El Gritón. (B) Rescate en El Vertedero de Antofagasta.
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Figura 5. Cementerios de túmulos. (A) CaH 20, desembocadura del río Loa. (B) 
Restitución 3D del sitio Michilla 02, Caleta Gualaguala. (C) Cementerio El Gritón, Taltal. 
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seguro está relacionada con la cercanía 
relativa de estos sitios con aquellos de 
Quillagua y Guatacondo, localidades 
formativas de tradición tarapaqueña. La 
particular concentración de población es 
especialmente favorable dado el recurso 
hídrico y la condición de estuario que en 
la antigüedad debió producir el río Loa 
al arrojar sus aguas y sedimentos en el 
mar. La abundancia de recursos marinos, 
principalmente pesca y caza, más la 
regularidad de interacciones sociales con 
las gentes de oasis (Torres-Rouff, Pimentel 
y Ugarte 2012), hizo de la desembocadura 
una localidad privilegiada en el litoral del 
desierto de Atacama.

El litoral entre Topilla y Caleta Hornitos 
reúne un número signifi cativo de 
cementerios (n=25), pero en una 
extensión muy superior (unos 80 
km lineales) a la de desembocadura, 
probablemente debido a la forma de 
la distribución espacial de aguadas 
asociadas a caletas adecuadas para el 
manejo de embarcaciones. Los sitios 
muestran evidencias intenso saqueo, 
pero nuestros exámenes de superfi cie 
e intervenciones de limpieza en las 
fosas de algunos túmulos, muestran 
un registro de cultura material menos 
impresionante que en la anterior 
localidad. Difícilmente esto es resultado 
de la conservación diferencial, pues se 
trata de un mismo ambiente. Aunque 
no podemos saberlo, la recuperación 
ilegal pudo también haber sido más 
minuciosa, en particular si se considera 
la exigente demanda bioantropológica 
de principios del siglo XX. Especialistas 
de esa época como Otto Aichel o Luis 
Vergara Flores a quienes se les reconoce 
haber formado importantes colecciones 
de artefactos y restos humanos (Aichel 
1932; Ibar 1934; Latcham 1928:78-79; 
Vergara 1905). Si esta menor distribución 
de materiales del interior fuera efectiva 
en esta época, puede alegarse que entre 

las localidades costeras y los oasis de 
Quillagua y Calama median setenta u 
ochenta kilómetros de desierto absoluto, 
situación que podría haber afectado la 
regularidad o intensidad de tráfi co. Estas 
difi cultades podrían explicar la avanzada 
atacameña hacia el río San Salvador, 
donde un grupo pequeño se estableció 
en un enclave boscoso que favoreció 
ampliamente la interacción entre estas 
poblaciones (Torres-Rouff, Pestle y 
Gallardo 2012). 

La costa de Taltal, entre Punta Grande y 
Caleta Cifunchos, muestra un importante 
número de cementerios de túmulos 
(n=11) informados por Capdeville y 
otros registrados por nosotros durante 
nuestros reconocimientos (Mostny 
1964). De estos, aquel de la Llanura del 
Hueso Parado (entre Morro Colorado 
y Punta Morada) parece ser el de 
mayores dimensiones si aceptamos las 
observaciones de Capdeville, quien 
asegura haber contabilizado allí unos 
150 de estos monumentos funerarios. 
Nuestras observaciones de campo nos 
permiten concluir que las intervenciones 
de aquellos sitios aún visibles en 
terreno fueron exhaustivas, puesto que 
muy pocos artefactos quebrados han 
quedado en superfi cie. Por consiguiente, 
por ahora el único registro útil es 
aquel proporcionado por Capdeville, 
materiales que sugieren aportes de 
clara fi liación Molle, Atacameña y del 
Noroeste argentino. Las últimas pudieron 
llegar directamente por desplazamientos 
costeros desde el litoral de Copiapó y 
las primeras desde el sur del Salar y las 
rutas trasandinas del volcán Socompa. 
Una sugerencia de que la funebria en 
túmulos pudo ser más tardía que al norte 
de Mejillones, donde hay monumentos de 
data temprana (circa. 800 a.C.). Problema 
cronológico que parece ser apoyado 
por una fecha de 500 a.C. para una 
inhumación simple hallada en la costa de 
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Taltal (780-400 cal. a.C.) (Castelleti 2007; 
Castelleti y Maltrain 2010).

Estas asociaciones culturales son una clara 
expresión de distribuciones materiales 
diferenciales que son resultado de la 
localización de los grupos costeros, y 
que están afectados en su estructura 
por la presencia de recursos hídricos, la 
accesibilidad hacia fuentes de materias 
primas líticas y minerales en la pampa 
adyacente y la relación con sus vecinos 
cercanos. Pruebas independientes de 
que estas poblaciones no eran unidades 
familiares moviéndose aleatoriamente por 
el litoral, sino más bien grupos alojados 
en determinadas secciones del mismo. Un 
patrón de asentamiento que obviamente 
no excluía la movilidad longitudinal, 
sino que la estimulaba permitiendo que 
grupos de tarea pudieran cubrir grandes 
distancias desde sus campamentos base. 

Monumentos funerarios, 
flujos de información social y 
economía

Los cementerios o funebria colectiva son 
la expresión de un tipo particular de 
forma social, una en que lo corporativo 
constituye la referencia del individuo 
mediante la apelación de un conjunto 
de personas que al ser enterradas juntas 
se convierten en los ancestros, en los 
fundadores de la comunidad. Unidad 
simbólica que al ser simultáneamente una 
intervención material sobre la geografía, 
es también una referencia espacial 
sustantiva en la defi nición de un paisaje 
de pertenencia social. 

Práctica de modelado del entorno que al 
ser intervenido de manera monumental, 
promueve señales visuales inequívocas 
de esa autoidentifi cación tanto para otros 
como para sí mismos. Un dispositivo 
estilístico extraordinario que permitía 
simultáneamente la inclusión y la 

exclusión social. Con poca duda el acceso 
a un cementerio como los mencionados 
aquí, en cualquiera de las localidades del 
litoral, debió estar sometido a restricciones 
sociales, normas de fi liación y arreglos. 
Sin embargo, no son pocos los casos 
en que los túmulos aparecen aislados, 
incluso en ocasiones dispuestos a un par 
de decenas de metros de un cementerio. 
Nuestras investigaciones en estos sitios, 
generalmente saqueados, muestran una 
inversión de trabajo semejante aunque 
variable en tamaño y forma, atributos 
de construcción que no difi eren de los 
restantes montículos funerarios. Por 
ejemplo en Punta Guaque, al sur de 
Cobija, en la cercanía de un cementerio 
de túmulos se levantó una pequeña 
elevación rodeada perimetralmente por 
rocas de regular tamaño. La limpieza 
del saqueo y posterior excavación, 
permitió determinar la ausencia de la fosa 
característica de este patrón funerario. 
El cuerpo había sido dispuesto decúbito 
ventral y extendido sobre la superfi cie 
sin arreglo especial y escaso ajuar. Una 
tensión entre tratamiento del cuerpo y 
construcción fúnebre, donde el esmero 
de esta última sugiere una obligatoriedad 
simbólica y social de pertenencia incluso 
si la persona no merecía el canon de 
sepultura y estar junto al resto de aquellos 
sepultados en el cementerio vecino. 

La enorme distribución espacial de esta 
práctica funeraria y la cultura material de 
la época es un índice de las relaciones 
longitudinales entre los grupos de 
cazadores recolectores marinos. Si como 
distintas fuentes documentales sugieren, 
el patrón de asentamiento privilegiaba 
campamentos bases desde donde se 
descolgaban grupos de tarea, entonces 
esto tiene un correlato ecológico que 
debe ser correctamente considerado. 
Mientras los recursos marinos muestran 
distribuciones predecibles cuando se 
trata de aquellos en las orillas de la costa 
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rocosa, la distribución es aleatoria cuando 
se trata de peces y otros animales de esa 
cadena trófi ca. Esto último resulta sencillo 
de demostrar, en especial si se consideran 
anchovetas (Engraulis ringensanchovetas (Engraulis ringensanchovetas ( ) y sardinas Engraulis ringens) y sardinas Engraulis ringens
(Sardinops sagax), cuyos movimientos Sardinops sagax), cuyos movimientos Sardinops sagax
están afectados por las variaciones de 
temperatura del Océano Pacífi co (Yáñez 
et al. 1995). Este estudio basado en las 
bitácoras de barcos pesqueros entre 
1987 y 1992, indica que los cardúmenes 
de estos peces cambian de localización 
mes a mes y año a año, dando por 
resultado un patrón irregular que con 
seguridad imponía a los cazadores 
recolectores marinos desplazamientos 
cuya mayor efi ciencia era alcanzada 
mediante movimientos logísticos. Uno o 
dos navegantes sobre una embarcación 
permitían mayor capacidad de carga y 
los liberaba del tiempo requerido por 
un cambio residencial permanente que 
implicaba el transporte de mujeres, niños, 
ancianos y enseres domésticos.

Si nuestro modelado fuera correcto, 
entonces la distribución del recurso 
pesquero habría alentado desplazamientos 
logísticos, cuyos efectos de reunión 
social explicaría las semejanzas funerarias 
descritas. Difícilmente el océano pudo ser 
objeto de restricciones al movimiento de 
personas, fórmula de acceso que no debió 
ser la misma respecto al acceso del litoral 
desértico, donde los cementerios sugieren 
patrones de inclusión social relativos a 
determinados grupos de personas. Como 
ocurre con los grandes cementerios de 
túmulos de la desembocadura del río 
Loa, que de acuerdo a sus materiales y 
fechados por radiocarbono indican que 
fueron contemporáneos.       

Comentario final

La práctica de monumentalizar la muerte 
fue un dispositivo de carácter social de 
gran escala geográfi ca, pues permitía 

construir un paisaje que remitía a una 
memoria colectiva del habitar. Dispositivo 
que favorecía simultáneamente la 
inclusión y exclusión de grupos de 
cazadores recolectores marinos cuyas 
incursiones logísticas los llevaban lejos 
de sus campamentos base, favoreciendo 
el fl ujo de bienes e información en un 
ambiente de cooperación necesaria para 
la pesca y caza en el océano. Aunque 
resulta de difícil interpretación, es claro 
que el número de túmulos funerarios 
decrece hacia el sur, una expresión 
cuantitativa que muy provisionalmente 
podemos considerar como resultado 
de una incorporación más tardía de 
las poblaciones de Taltal y la costa de 
Copiapó a este sistema de funebria 
compartida. Más aún, este decrecimiento 
pudo ser resultado también de formas de 
distinción social que en tanto no afectaban 
a todos los individuos de la sección sur, 
probablemente diga relación con procesos 
de complejidad que deben ser estudiados. 

Sabemos mucho de la funebria como 
práctica social compartida en comparación 
con lo que sabemos acerca de la vida 
doméstica para el periodo que nos ocupa. 
Por lo que es evidente que el modelo 
de patrón de asentamiento bosquejado 
a partir de los datos disponibles, 
necesariamente debe ser alimentado con 
intervenciones arqueológicas en sitios 
habitacionales y de tarea. En este sentido, 
el estudio de rutas hacia el interior y 
las fuentes de materias primas, sirven 
por ahora de prueba independiente de 
que las comunidades costeras tendían 
a alojarse con recurrencia en algunos 
lugares. El conocimiento necesario para 
estas incursiones simplemente estaba 
depositado en la regularidad de esos 
desplazamientos entre la costa y el 
interior, principalmente debido a que la 
reposición de líticos y otros minerales 
sustantivos en las actividades económicas 
debió ser permanente.   
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APÉNDICE I

PARENTESCO Y POLÍTICA 
DE LOS CAZADORES, 

PESCADORES Y 
RECOLECTORES MARINOS 

DEL DESIERTO DE ATACAMA 
SEGÚN CRÓNICAS, 

DOCUMENTOS HISTÓRICOS 
SEGÚN CRÓNICAS, 

DOCUMENTOS HISTÓRICOS 
SEGÚN CRÓNICAS, 

Y RESTOS MATERIALES

Benjamín Ballester

De acuerdo al Fray Reginaldo de Lizarraga 
(1999 [1603-1609]:378) para la pesca de "atunes" 
los balseros podían adentrarse en el mar "dos 
y más leguas", el equivalente al menos 8 km 
desde la línea de costa. Una capacidad de 
navegación que también habrían dispuesto 
en tiempos prehispánicos según dejan en 
evidencia los sitios arqueológicos presentes 
en la isla de Chañaral de Aceituno ubicada a 9 
km del litoral, a la cual aún durante la primera 
mitad del siglo XX se visitaba regularmente 
para estas mismas faenas utilizando las 
tradicionales balsas de cuero de lobo marino 
(Álvarez 2013; Iribarren 1955; Niemeyer 1965-
1966; Niemeyer y Schiappacasse 1967; Páez 
1985). 

Sus circuitos de movilidad más habituales 
se orientaban en un eje longitudinal a lo 
largo de la línea de costa para poder acceder 
a los recursos disponibles en los distintos 
ambientes marinos y litorales, rastreando 
los desplazamientos estacionales de los 
cardúmenes y accediendo a los hábitats 
preferidos por cada una de las especies 
(Ballester y Gallardo 2011; Bittmann 1986a; 
Bollaert 1951; Larraín 1978). A comienzos 
del siglo XVII Antonio Vásquez de Espinoza 
(1948 [1630]:349) relata que estos "indios (…) 
hacen una balsa que son sus barcos de ellos 
y salen tres y cuatro leguas a la mar a pescar 
con mucha seguridad y vienen cargados de 
pescado", travesías que comprendían entre 12 a 
16 km desde sus caletas residenciales. Roberto 
Álvarez, el último constructor de balsas de 

cuero de lobo marino de Chañaral de Aceituno, 
recuerda que en los viajes de pesca junto a 
su padre y abuelo recorrían más de 25 km 
hacia el norte y el sur de su caleta, abarcando 
en total una superfi cie litoral de explotación 
de más de 50 km lineales de costa (Álvarez 
2013; Niemeyer1965-66; Páez 1985). Algunas 
referencias históricas detallan viajes muchísimos 
más largos para las faenas de pesca alcanzando 
distancia superiores a los 200 km en línea recta 
(Bollaert 1951; 1960).

Cada comunidad requería de un territorio 
defi nido donde abastecerse de los recursos 
necesarios para su propia reproducción, 
pero la amplia extensión de estos "territorios 
productivos" y la enorme capacidad de 
desplazamiento de los grupos de tarea 
suscitaron un escenario de constante 
superposición de las áreas de explotación 
entre las distintas comunidades asentadas 
en litoral desértico. Esta situación de posible 
riesgo reproductivo y de confl icto entre las 
distintas comunidades por los recursos marinos 
y las cotas de extracción requirió de un efi caz 
mecanismo de negociación política, cuya 
mejor expresión queda de manifi esto en el 
parentesco. 

La faceta política del 
parentesco y su rol en la 
reproducción social

Como resultado del interés de registro 
y orden de los primeros eclesiásticos en 
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llegar al área atacameña hoy contamos con 
una de las obras documentales de mayor 
valor histórico para la región y el primer 
siglo de la Colonia, el Libro de Varias Ojas
de la parroquia de Chiu Chiu. Un archivo 
que cuenta con extensa información de 
visitas, bautizos y matrimonios celebrados 
en toda Atacama entre 1611 y 1698, entre 
los cuales se señalan 24 matrimonios que 
incluyen a individuos costeros (entre 1612 
y 1662) y 47 bautizos que involucran 
a familias costeras (entre 1656 y 1669) 
(Casassas 1974), hasta ahora el mejor 
registro escrito acerca de las relaciones de 
parentesco de los antiguos habitantes del 
litoral atacameño.

La primera observación que se puede 
realizar desde el análisis del documento 
es que no existe referencia a matrimonios 
entre individuos costeros y otros del 
interior, por lo que sugiere que los 
vínculos eran exclusivamente entre 
personas del litoral. Una situación idéntica 
se observa en los bautizos, donde tanto los 
padrinos como las familias son costeras. 
Ambas esferas de registro, tanto el 
matrimonio como el bautizo, restringen los 
vínculos de parentesco de los individuos 
dentro del mundo social del litoral. 

Si el primer elemento social de importancia 
es la exclusión de estas relaciones de 
aquellos que vivían en los oasis, el segundo 
relevante es el modo de vinculación entre 
los diferentes grupos de la costa. Los 
siguientes son esquemas de parentesco que 
pudieron ser reconstruidos desde en análisis 
de los datos del documento parroquial. 
En el esquema de parentesco 1 (Figura 
6A) están representados los matrimonios 
y descendencias de tres generaciones de 
individuos. Los dos únicos hijos de Alonsso 
Caguaille y María Macho, ambos residentes 
de Cobija, entablan matrimonio con familias 
que habitan en diferentes localidades, en 
un caso con Iquique y en el otro Copiapó, 
distantes cada uno de ellos de Cobija a 

250 y 500 km lineales respectivamente, 
estableciendo lazos de parentesco que 
alcanzarían los 750 km de territorio. 

En el segundo esquema de parentesco 
(Figura 6B), Alonsso Quismal, cuyos 
padres residen ambos en Caleta Loa, 
contrae matrimonio con Juana Chacaguaña, 
hija de padres de Cobija. Como 
resultado del vínculo logran formar una 
descendencia de siete hijos que afi anzan 
el lazo fi lial entre la familia de Caleta 
Loa y Cobija, localidades distantes a más 
de 125 km en línea recta. Una situación 
prácticamente idéntica puede apreciarse 
en el tercer esquema de parentesco 
(Figura 7A), aunque involucrando una 
descendencia de menor tamaño. 

De acuerdo al cuarto esquema (Figura 
7B), Francisco Capiche, de padres de 
Morro Moreno, contrae matrimonio y 
tiene una hija con Luissa Anchuño, de 
padres de Cobija. El mismo individuo 
procrea una hija fuera de una relación 
formal con Ynes Anchuño, también de 
padres de Cobija. Este individuo a través 
de sus relaciones de parentesco -fi liales 
y de acoplamiento- establece una doble 
relación entre su grupo y dos familias de 
Cobija, una localidad distante a 115 km de 
su residencia paterna. 

El último esquema es tal vez el más 
signifi cativo (Figura 8). En él se 
representan dos grupos familiares, uno 
de Cobija y otro de Morro Moreno, 
localidades distantes a 115 km en línea 
recta. De los seis descendientes de la 
unión Andrés Laicor-María Naipul, cuatro 
de ellos contraen matrimonio con cuatro 
de los cinco hijos de la pareja Pedro 
Sanpalassi-María Januco, estableciendo un 
lazo de parentesco estrecho y reforzado a 
través de cuatro vínculos independientes. 

Desde el momento en que Claude Levi-
Strauss realiza su crítica a la concepción 
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Figura 6. Reconstrucción de relaciones de parentesco según la información del Libro de Varias Ojas de la Libro de Varias Ojas de la Libro de Varias Ojas
Parroquia de Chiu Chiu (Cassasas 1974). (A) Esquema de parentesco 1. (B) Esquema de parentesco 2.

Figura 7. Reconstrucción de relaciones de parentesco según la información del Libro de Varias Ojas de la Libro de Varias Ojas de la Libro de Varias Ojas
Parroquia de Chiu Chiu (Cassasas 1974). (A) Esquema de parentesco 3. (B) Esquema de parentesco 4.
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anglosajona del átomo de parentesco 
(Levi-Strauss 1973), el trasfondo del 
parentesco dio un salto desde el rol 
preponderante de la consanguineidad 
hacia su papel fundacional en las 
relaciones políticas y de alianza dentro 
de la sociedad. Ya no se trataba solo de 
descendencias (padre-hijo-madre), sino 
más importante aún de mecanismos 
de establecimiento de relaciones entre 
distintas unidades sociales (grupo 
donador de un miembro-padre-hijo-
madre-grupo receptor de un miembro) 
(Levi-Strauss 1981). Ante este nuevo 
escenario, el parentesco se alejó del 
determinismo biológico y su aparente 
esencia natural, para concebirse como una 
expresión de las relaciones de producción 
y reproducción de las sociedades 
(Meillassoux 1978; 2000a; 2000b). 

Aún cuando una comunidad pueda 
depender de sí misma en el ámbito de 
la producción, para su reproducción 
necesariamente requiere de su inserción 
dentro de un conjunto de unidades 
semejantes, ya que es en esta instancia 
donde las relaciones de parentesco 

Figura 8. Reconstrucción de relaciones de parentesco según la información del Libro de Varias Ojas de la Libro de Varias Ojas de la Libro de Varias Ojas
Parroquia de Chiu Chiu (Cassasas 1974). Quinto esquema de parentesco.

toman real importancia en cuando a su 
rol político, de alianza y vínculo entre 
unidades distintas (Meillassoux 1981). La 
atadura social generada por el parentesco 
se logra tanto a través de la relación 
de acoplamiento (Levi-Strauss 1969) 
como de fi liación (Meillassoux 1981). El 
parentesco constituye así una estrategia 
donde circulan personas de un grupo a 
otro para la descendencia, estableciendo 
un vínculo indivisible y vitalicio entre 
ambas unidades sociales producto del 
entrelazamiento de las líneas fi liales 
(Bourdieu 1972; Meillassoux 1981). 

La necesidad y el trasfondo de la alianza 
intergrupal dependen de una cuestión 
netamente histórica. En el caso de las 
comunidades que habitaron el litoral del 
desierto de Atacama, los matrimonios 
y las relaciones de compadrazgos se 
destinaron a vincular únicamente a 
comunidades asentadas en distintos 
puntos del litoral, justamente para 
brindar una solución política a posibles 
confl ictos frente a la superposición de 
las cotas de pesca y los "territorios de 
explotación". Las relaciones de parentesco 



51

se construyeron como una estrategia 
política para mantener un régimen de 
propiedad compartida de los "territorios 
de explotación" entre los "parientes" y 
así asegurar la reproducción conjunta de 
las distintas unidades constitutivas de la 
sociedad según sus propias necesidades 
de producción.  

APÉNDICE II

LA MONUMENTALIZACIÓN 
DE LA MUERTE

Nicole Fuenzalida

Los ritos mortuorios son prácticas 
estructurales puesto que dan forma 
a la vida social, por ejemplo cuando 
una comunidad le atribuye a los 
muertos la realización de milagros, 
el control sobre la prosperidad de 
alguna práctica económica como la 
agricultura o sanciona y/o fomenta 
alguna tradición (Parker 1993). Estos 
resultan ser procesos complejos, 
porque sintetizan creencias religiosas, 
políticas, identidades y economías 
como pocos comportamientos humanos. 
La interpretación arqueológica en este 
caso resulta difícil, porque el registro 
funerario constituye el producto fi nal 
de una serie de eventos rituales, cuyas 
etapas no siempre parecen discernibles. 
A diferencia de muchos otros restos 
arqueológicos, los restos mortuorios no 
son derivados de procesos funcionales, 
sino más bien constituyen espacios 
deliberados y sagrados, que integran 
simbólicamente a las familias y dan 
continuidad en el tiempo a la fi liación 
del enterrado (Hutchinson y Aragon 
2008).

Los ritos y fi estas funerarias destacan 
dentro del contexto general de las 

ceremonias, pues se establecen como 
uno de los acontecimientos de mayor 
ostentación y grandes compromisos 
emocionales (Hayden 2009). Debido 
a esta doble naturaleza relacional, los 
funerales son eventos que pueden 
atraer a personas de diversos grupos 
sociales (familiares, afi nes, aliados), 
contexto ideal para reafi rmar las 
relaciones de alianza (Hayden 2009). 

De este modo, las prácticas funerarias 
pueden ser vistas como producto de 
decisiones ideológicas, económicas 
o políticas, en las que “el muerto” es 
manipulado según los propósitos de 
“los vivos” para legitimar un orden 
social (Parker 1993). Por lo tanto, 
cualquier análisis arqueológico debe 
estar enfocado en explorar el contexto 
mortuorio como una relación entre 
vivos y muertos.

Los túmulos funerarios

Los túmulos funerarios son prácticas 
determinadas que se encuentran 
inextricablemente ligadas al fenómeno 
de monumentalización de la muerte. 
Erigir grandes estructuras para venerar 
a los muertos parece ser un fenómeno 
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social regional y mundial, común a 
diversas formas sociales. De hecho el 
registro etnográfi co y el arqueológico, 
indica que estas prácticas suelen 
estar vinculadas con el ordenamiento 
territorial, sistemas de propiedad, y 
aspectos del ceremonialismo público 
vinculados a las nociones de memoria 
y monumento (Chapman 1981; Criado 
1989; Dillehay 1995; López y Gianotti 
1998; Pintos 1999; Renfrew 1976; 
Thomas 1990). 

El túmulo funerario puede defi nirse 
como artefacto (producto cultural) 
destacado visualmente (imperativo 
o inevitabilidad de percepción), con 
perdurabilidad en el tiempo (Criado 
1993; 1999). En este contexto, los 
túmulos funerarios percibidos como 
monumentos a los muertos constituyen 
lugares de memoria (Nora 2009), y 
en tanto monumentos (Bradley 1998), 
fueron realizados para conmemorar y 
materializar en el presente de forma 
permanente y fi ja un recuerdo pasado. 
Pero la peculiaridad de los túmulos 
funerarios reside en la resignifi cación, 
pues su prominencia es permanente 
y muchas veces son objeto de 
reconstrucciones o acciones votivas 
(Pintos 1999). 

También los túmulos funerarios tienen 
potencial comunicativo, porque logran 
acceder a una audiencia amplia y 
representan signos visuales que pueden 
ser vistos a distancia, formando así 
parte del paisaje cultural y simbólico 
por generaciones (Chapman 1995; 
Tilley 1996). De este modo, pueden 
ser concebidos como parte del proceso 
de construcción del entorno y de 
monumentalización de la muerte. De 
este modo, los muertos se integran en 
el espacio, otorgándole una jerarquía al 
paisaje.

La construcción de estos monumentos 
funerarios requiere de la disponibilidad 
de una cantidad de fuerza de trabajo y 
esfuerzo colectivo que, dependiendo 
de la escala de construcción, puede 
alcanzar convocatorias extra-
comunitarias (Chapman 1995). Lo 
anterior implica necesariamente la 
activación de negociaciones, alianzas y 
políticas entre comunidades. También 
requiere de la organización de un 
excedente de trabajo dirigido a la 
satisfacción o demanda de objetivos 
que no dicen relación directa a la 
subsistencia (Chapman 1995; Trigger 
1990). De este modo, es probable 
que se intensifi quen ciertas prácticas 
económicas, vinculadas a los aumentos 
de la realización de estas ceremonias 
(Spielmann 2002). 

Pero además, los túmulos son signos de 
reconocimiento y afi liación grupal. A 
este respecto, una de las más relevantes 
inicialmente planteada por Saxe (1970), 
reformulada por Goldstein (1976), 
Chapman (1995) y Carr (1995), es la 
propuesta de que los grupos corporados 
o de descendencia lineal utilizan los 
lazos con sus antepasados, a través de la 
disposición en áreas formales de entierro, 
cementerios, para controlar el acceso a 
recursos escasos y cruciales. Un dato que 
apoya estas nociones es el percibido para 
grupos etnohistóricos Mapuches, donde 
se vinculan construcciones tumulares a 
organizaciones sociopolíticas regionales y 
fi liación patrilineal (Dillehay 1995). En tal 
sentido, los túmulos funerarios actuarían 
para reafi rmar los derechos territoriales 
(tenencia o propiedad) y la descendencia 
lineal desde los muertos.

En consecuencia, los túmulos funerarios 
emergen como manifestaciones complejas 
donde se funden representaciones 
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y prácticas ideológicas, económicas, 
políticas y religiosas, que vehiculizan 
la reclamación de recursos y territorios 
(actúan como propiedad y signo de 
fi liación), potencialmente intensifi can los 
procesos económicos (en su rol como 
ceremonia o ritual público de carácter 
reiterado-colectivo) y forman parte de la 
reproducción de un determinado orden 
social (al representar lugares de memoria 
y reconocimiento de la relación entre 
vivos y muertos). 
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