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ADVERTENCIA EDITORIAL

Creo interpretar a quienes hicieron realidad este libro, al señalar que los referatos 
externos son valiosos, pero no los únicos medios de validación científi ca. Los artículos 
que aquí publicamos, dan cuenta de manera monográfi ca de nuestra producción de 
datos e ideas en el curso de un corto periodo de años. Todos tienen el sello de las 
primeras interpretaciones que surgen luego del análisis inmediato, formas que con 
seguridad crecerán con la solidez del trabajo a largo plazo. Este libro es un documento 
de trabajo, un registro del estado actual de nuestros conocimientos y promueve ideas 
que sabemos serán juzgadas por el lector, quien como todos sabemos es el referee por referee por referee
excelencia. 

Francisco Gallardo
Investigador Responsable
FONDECYT 1110702
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PRESENTACIÓN

La Sociedad Chilena de Arqueología (SCHA) se complace en presentar el séptimo 
número de su Serie Monográfi ca, línea editorial que responde a uno de sus objetivos 
fundamentales: divulgar el conocimiento de la realidad arqueológica nacional mediante 
la publicación de libros. Desde el año 2008, la Serie Monográfi ca de la SCHA acoge, 
impulsa y promueve las distintas iniciativas de sus socios, socias y otros colegas, sean 
proyectos personales o colectivos, muchos en colaboración con instituciones de ámbito 
público y privado, todos en concordancia con las exigencias que requiere la producción 
arqueológica académica y/o de divulgación en la actualidad. 

El libro “Monumentos funerarios de la costa del Desierto de Atacama. Los Cazadores-
recolectores Marinos (500 a.C.-700 d.C.)”, editado por Francisco Gallardo, Benjamín 
Ballester y Nicole Fuenzalida, en co-edición  con el Centro de Estudios Interculturales 
e Indígenas (CIIR), presenta los resultados obtenidos tras cuatro años de 
investigaciones en la costa desértica de Atacama, fi nanciadas por CONICYT.  Se trata 
de una  publicación que actualiza nuestros conocimientos y promueve ideas respecto 
de las poblaciones costeras y su relación con aquellas del interior durante el período 
Formativo. Desde distintas perspectivas y tomando en cuenta diversas evidencias 
materiales arqueológicas, como vías de circulación, restos óseos, malacológicos, 
líticos, vegetales, cerámicos, metálicos y biantropológicos, entre otros, las que fueron 
analizadas con técnicas  actualmente disponibles, como por ejemplo, isótopos 
estables, microfósiles, topografía 3D y fechas radiocarbónicas, este libro ofrece una 
propuesta alternativa al modelo interpretativo sobre los cazadores-recolectores de la 
costa norte de Chile, el que fuera construido a partir de las imágenes ofrecidas por 
las primeras crónicas y asumido por la arqueología histórico-cultural, imperante hasta 
hace pocos años. 

Si bien se trata de propuestas exploratorias que aún deben seguir siendo investigadas, 
sin duda constituyen un aporte a la refl exión arqueológica, no sólo vinculadas 
al contexto geográfi co, temporal y cultural tratado en el libro, sino también al 
cuestionamiento general del modelo Neolítico que hoy preocupa a nuestra disciplina. 

Es por ello que nos alegra incluir este libro en la Serie Monográfi ca de la SCHA y 
aprovechar los espacios editoriales de nuestra institución para difundir esta obra que 
surge de y aporta a una refl exión sumamente necesaria en estos días. 

Esperamos que iniciativas como ésta sean replicadas por más de nuestros socios, socias 
y colegas en general, a quienes invitamos a compartir sus ideas y proyectos a través de 
la Serie Monográfi ca de la Sociedad Chilena de Arqueología.

Directorio SCHA 2016-2017 
Diciembre 2017
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Figura 1. Escenas de caza de grandes presas marinas mediante arponeo del arte rupestre El Médano (Paposo, 
desierto de Atacama, norte de Chile).
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Es infructuoso pensar una sociedad 
pasada desde las representaciones que 
ella genera sobre sí misma, pero la 
elocuencia de las fi guras del estilo de arte 
rupestre de El Médano en Taltal (24°49'S) 
dejan poco espacio al escepticismo 
acerca del modo de vida que llevaron 
los antiguos habitantes del litoral arreico 
del desierto de Atacama. Cientos de 
escenas pintadas en trazos realistas con 
un rojo intenso colman los paneles de 
la quebrada homónima en un acto de 
sobre representación de una actividad 
productiva específi ca y singular: la caza 
de grandes presas marinas mediante el 
uso de embarcaciones y un sistema de 
sujeción (Figura 1) (Berenguer 2009b; 
Contreras et al. 2008a; Gallardo et al. 
2012; Mostny y Niemeyer 1983, 1984; 
Niemeyer 2010; Núñez y Contreras 2003, 
2006, 2008). 

Pese a las persuasivas formas rupestres, 
es claro que sólo a través de la evidencia 
arqueológica podremos profundizar 
acerca del valor de la caza marina en 
los distintos momentos de la prehistoria 
local. Es aquí donde la tecnología de 
arponaje se convierte en un elemento 
clave para su comprensión, ya que de ella 
dependía la posibilidad real de capturar 

A LA CAZA DEL ARPONAJE DE LA GENTE DE LOS 
TÚMULOS DE TIERRA 

(500 CAL. A.C.-700 D.C.) 
Benjamín Ballester

y luego arrastrar efi cientemente hacia 
tierra fi rme a presas que muchas veces 
superaban el tamaño y peso del mismo 
cazador. Aun siendo que estos arpones 
fueron uno de los bienes de mayor 
valor social en la prehistoria litoral, es 
muy poco lo que sabemos acerca de sus 
cualidades tecnológicas y estilísticas, y 
menos aún sobre las transformaciones 
que experimentaron en los milenios en 
que estuvieron en uso. Adentrarnos en las 
sutilezas materiales de estos sofi sticados 
medios de caza, nos permitirá valorar el 
rol de los cazadores dentro del grupo 
y el papel de la actividad de caza de 
grandes presas marinas entre aquellos que 
vivieron durante el período Formativo en 
el litoral del desierto de Atacama, o como 
preferimos llamarlos, la Gente de los 
Túmulos de Tierra (500 cal. a.C.-700 cal. 
d.C.) (Ballester y Clarot 2014; Capdeville 
1928; Mostny 1964b.

Las sociedades costeras y 
la caza de grandes presas 
marinas

La etnografía, arqueología e historia han 
mostrado que en las costas del continente 
americano la caza de grandes presas 
marinas fue una realidad en numerosas 



68

sociedades litorales. Aún más, han puesto 
en evidencia que en muchos casos esta 
práctica adquirió un rol protagónico 
en su modo de vida, no sólo por el 
benefi cio alimenticio que generaban, sino 
también como pilar de sus procesos de 
construcción sociocultural en donde sus 
presas adquirieron un valor simbólico 
en el mito y el imaginario visual (Acosta 
1590; Bockstoce 1976; Caulfi eld 1993; 
Chapman 2012; Coté 2010; Davenport 
et al. 1993; Krupnik 1987; Krupnik y 
Kan 1993; Larsen y Rainey 1948; Leroi-
Gourhan 1935; Massone 2012; Mulville 
2002; Porcasi y Fujita 2000; Reeves 2002).

Quizás los ejemplos mejor documentados 
provienen de los Esquimales del Polo 
Norte, expertos cazadores de cetáceos 
con sus kayaks y arpones con sistema de 
boyas o fl otadores (Birket-Smith 1953; 
Heizer 1943; Larsen y Rainey 1948; Leroi-
Gourhan 1935; Malaurie 1981). Para una 
de sus parcialidades, los Thule del Ártico 
canadiense y Groenlandia, la caza de 
ballenas era una práctica obligada durante 
la primavera, época en la que formaban 
grupos especializados y cooperativos 
de trabajo que salían en su búsqueda, 
permitiéndoles acumular y almacenar 
grandes excedentes de comida para los 
meses más difíciles del año (Birket-Smith 
1953; Bockstoce 1976; 1980; Carroll 1976; 
Grier 1999; Malaurie 1981; McCartney 
1980; McCartney y Savelle 1985). 

Los Makah de la isla de Vancuver, en la 
costa oeste de Norte América, también 
establecieron una estrecha relación 
entre seres humanos y cetáceos. Según 
los primeros relatos europeos parte 
de su economía se volcaba hacia la 
caza de diversas especies de ballenas 
que cruzaban su territorio, como las 
gray (Eschrichtius robustusgray (Eschrichtius robustusgray ( ), jorobadas Eschrichtius robustus), jorobadas Eschrichtius robustus
(Megapterano vaeangliae(Megapterano vaeangliae( ), de aleta Megapterano vaeangliae), de aleta Megapterano vaeangliae
(Balaenoptera physalus(Balaenoptera physalus( ) y franca Balaenoptera physalus) y franca Balaenoptera physalus
glaciar (Eubalaena glacialisglaciar (Eubalaena glacialisglaciar ( ), de las Eubalaena glacialis), de las Eubalaena glacialis

cuales aprovechaban la carne y grasa 
para alimentarse (Kool 1982; Renker 
2012). Para tiempos previos al contacto 
europeo la situación parece haber sido 
bastante similar, ya que al menos desde 
los 1550 cal. a.C. sus ancestros cazaron 
cetáceos utilizando arpones de hueso 
(Huelsbeck 1988). La intensidad y 
frecuencia de su caza fue alta. De acuerdo 
a recuentos estadísticos recabados de la 
documentación histórica, cada comunidad 
cazaba en promedio entre cinco y seis 
especímenes por año, mientras que de 
los niveles prehistóricos del sitio de 
Ozette se logró identifi car un número 
mínimo de 67 individuos consumidos 
a partir de los restos óseos asociados 
contextualmente a cabezales de arpón 
(Huelsbeck 1988; Renker 2012). Entre sus 
vecinos insulares, los Nuu-Chah-Nulth (o 
Nootka), las ballenas constituían además 
íconos representacionales de altísimo 
valor simbólico en la mantención y sostén 
de las jerarquías sociales y las relaciones 
de poder dentro de las tribus (Arima 1988; 
Coté 2010; Drucker 1951; Harkin 1998; 
Kool 1982; Monks et al. 2001).

En la misma costa Oeste, pero algunos 
cientos de kilómetros más hacia el sur, los 
Chumash de Santa Bárbara y las islas de 
los canales de California también cazaron 
la ballena gray (Eschrichtius robustusla ballena gray (Eschrichtius robustusla ballena gray ( ), Eschrichtius robustus), Eschrichtius robustus
además de ser especialistas en la caza de 
delfi nes, tiburones, pinnípedos, atunes y 
peces espada tanto antes como después 
del momento de contacto europeo 
(Arnold 1995; Arnold y Bernard 2005; 
Arnold et al. 1997; Bernard 2004; Colten 
y Arnold 1998; Davenport et al. 1993; 
Heizer 1974; Porcasi y Fujita 2000). 

En el otro polo, en las expuestas costas 
del Cabo de Hornos y en el abrigado 
Canal del Beagle al sur de Tierra del 
Fuego, hombres de las comunidades 
Yámana salían en sus canoas de corteza 
a cazar ballenas y lobos marinos 
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gracias a aguzados arpones de hueso, 
convirtiéndolos además en actores 
protagónicos de sus mitos (Chapman 
2012; Hyades 1885; Lothrop 1928; Martial 
et al. 2007; Orquera y Piana 2009; 
Orquera et al. 2011; Piana et al. 1992; 
Schiavini 1993).

La tecnología de arponaje 
entre las sociedades costeras

En todos los casos etnográfi cos la 
efi ciencia de la caza marina dependía de 
los medios técnicos que disponían las 
sociedades para capturar los animales. Al 

menos desde el precursor trabajo de Otis 
Mason (1902) hay entre los investigadores 
cierto consenso acerca de la existencia 
de tres categorías básicas de dispositivos 
de caza por penetración (Figura 2) 
(Bennyhoff 1950; Lavondès 1982; Mason 
1902; Ramseyer 1988): dardos para 
apuñalar, dardos con barbas de retención 
que además de penetrar quedan sujetas 
a la presa y arpones con cabezales 
desmontables. En el primer caso, una 
pieza que busca herir de muerte a la 
presa, en el segundo, además de herirla, 
que el dispositivo quede inserto en el 
animal para aumentar el desangre, y en el 

Figura 2. Tipos de dispositivos de penetración para la caza: (A) dardos para apuñalar, (B) dardos con barbas 
de retención y (C) arpones. Las piezas corresponden a: (1) nativos de Venezuela (Mason 1902: Plate 3); (2) 
Ngatatjara, Warburton Ranges, desierto Australiano (Gould 1970: Figura 5a); (3) Ngatatjara, Warburton Ranges, 
desierto Australiano (Gould 1970: Figura 5b); (4) Negritos, Luzon, Filipinas (Krieger 1926a: Plate 3-8); (5) Tule, 
Panamá (Krieger 1926b: Plate 11-6); (6) Fueguino, Patagonia (Mason 1902: Plate 2); (7) Onas, Tierra del Fuego 
(Lothrop 1928: Plate Va); (8) Eskimo, Isla Nunivak, Alaska (Nelson 1900: Plate LV1); (9) Unalaska, Alaska 
(Mason 1902: Plate 18); (10) Bristol Bay, Alaska (Mason 1902: Plate 13); (11) Eskismo, este de Groenladia 
(Mason 1902: Plate 4); (12) Caleta Vitor, Desierto de Atacama, Chile (Bird 1946: Plate 123J).
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tercero, solo capturarla sin necesidad de 
darle muerte.

Tecnológicamente el arpón es más un 
instrumento para capturar presas que 
para matarlas (Brown 1967; Petillon 
2008; Ramseyer 1988). Todo sistema de 
arponaje cuenta para esto con un cabezal 
desmontable que penetra al animal, un 
astil principal al que se acopla el cabezal 
y una línea que conecta el cabezal al 
cazador o a una boya (Figura 3:1-2) 
(Bennyhoff 1950; Brown 1967; Leroi-
Gourhan 1935; 1973; Mason 1902; Skinner 
1937). El método de caza puede variar 
desde el ataque con el astil directamente 
sobre la presa hasta la utilización de un 
propulsor para arrojar el astil desde la 

distancia (Gould 1970; Leroi-Gourhan 
1935; Mason 1893). El arpón se puede 
defi nir, por tanto, a partir de sus tres 
funciones básicas: penetrar, quedar sujeto 
y conectar a la presa con el cazador, cada 
una de ellas determinando un atributo 
tecnológico del cabezal desmontable: una 
punta penetrante, un método de retención 
en el interior del animal y un sistema de 
amarre y sujeción entre el cazador y la 
presa (Figura 3:3) (Stordeur 1980). 

Todo cabezal de arpón posee un 
sistema de acople con el astil principal 
(Figura 3), distinguiéndose dos formas: 
machos y hembras. En el primero, el 
cabezal desmontable cuenta con una 
prominencia en su base que se inserta 

Figura 3. Dispositivo de arponaje y sus distintas secciones: (1) Arpón completo de Caleta Vitor (Bird 1946: 
Plate 123J); (2) esquema del arpón para grandes presas (Llagostera 1989:Figura 2b); (3) Cabezal de arpón 
forma B de Punta Blanca, Tocopilla (Museo de Antofagasta).
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en la cavidad del extremo distal del astil 
principal, mientras que en el segundo, es 
el cabezal el que cuenta con la cavidad 
y que se posa sobre la punta del astil 
principal (Lavondès 1982; Leroi-Gourhan 
1973). 

Funcionalmente los arpones están 
destinados a la captura de la presa debido 
a que se utilizan casi exclusivamente en 
el ambiente acuático, donde los animales 
no pueden ser faenados o consumidos 
directamente por el ser humano (Hewes 
1948). La necesidad de transportar las 
presas hacia tierra fi rme, determina 
que la mayor inversión tecnológica del 
arpón se oriente hacia su capacidad de 
sujeción y de control del animal por parte 

del cazador, más que en su letalidad 
(Ramseyer 1988). 

Desde la etnografía y la arqueología se 
han identifi cado dos formas generales de 
cabezales de arpón, en palanca (toggle) y 
simples-barbados (Figura 4:A-B) (Arnold 
1989; Bennyhoff 1950; Mason 1902; 
Stordeur 1980). Los cabezales en palanca 
son dispositivos que al penetrar en la 
presa, giran y quedan perpendiculares a 
la línea de sujeción, impidiendo que el 
animal escape. En general, estos cabezales 
tienen una sección penetrante y un 
orifi cio medial que asegura el amarre de 
la línea, el que a su vez permite el giro y 
actúa como palanca en forma de T (Figura 
4:A) (Arnold 1989; Brown 1967; Collins 

Figura 4. Tipología general de tipos de cabezales de arpón: (A) simple-barbado y (B) en palanca (Lavondès 
1982: Figura 2); (C) barbados de una sola pieza y (D) barbados compuestos. Las piezas corresponden a: (1) 
Yámana, Tierra del Fuego (Hyades 1885: Figura 185); (2) costa central de California (Bennyhoff 1950: Figura 
4a); (3) civilización Horgen, Neolítico, Suiza (Ramseyer 1988: Figura 4a); (4) Eskismo, Point Hope, Alaska 
(Wissler 1916: Figura 15b); (5) Punta Blanca, Tocopilla, norte de Chile (Museo de Antofagasta); (6) Caleta 
Huelén, desembocadura del río Loa, norte de Chile (Spahni 1967: Plate III14); (7) La Chimba, Antofagasta, 
norte de Chile (Musée du Quai Branly); (8) Nueva Escocia, Costa Noreste de Norte América (Gudger 
1942:420); (9) Maorí, Banks Península, Nueva Zelandia (Skinner 1937:Figura 1); (10) Maorí, Oatara, Polinesia 
Francesa (Skinner 1937: Figura 18); (11) Eskismo, Langton Bay, Alaska (Wissler 1916:Figura 22); (12) Eskismo, 
Oeste de Groenlandia (Mason 1902: Figura 24).
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1941; Larsen y Rainey 1948; Lavondès 
1982; Megginson 2000; Park y Mousseau 
2003; Quimby 1946; Skinner 1937; Wissler 
1916; Yama'ura 1984). 

Los cabezales simples-barbados, se 
diferencian en que su método de 
retención a la presa depende de una 
o varias barbas laterales, quedando el 
vástago del cabezal al insertarse en una 
posición paralela al eje de la línea de 
sujeción (Figura 4:B) (Beauchamp 1902; 
Bennyhoff 1950; Black 1890; Lavondès 
1982; Märgärit et al. 2010; Ramseyer 
1988; Read 1890; Weniger 1992, 2000; 
Wintemberg 1906; Wissler 1916; Yellen 
1998). Dentro de esta categoría hay al 
menos dos variedades: los cabezales 
barbados de una sola pieza, modelados 
desde un solo soporte o base, y los 
cabezales compuestos, donde varias 
piezas independientes componen el 
cabezal (Figura 4:C-D) (Bennyhoff 1950).

Dentro de estas categorías generales 
pueden establecerse distinciones según 
sus rasgos morfológicos particulares, 
como el número y lateralidad de las 
barbas de retención, la materia prima 
y tamaño de las distintas piezas que 
componen el cabezal, las características 
de la sección penetrante y la forma 
de amarre a la línea de sujeción, por 
nombrar algunos ejemplos (Stordeur 
1980; Weniger 1992). Cada uno de 
estos elementos depende de decisiones 
estilísticas de carácter cultural, regido por 
las tradiciones tecnológicas heredadas o 
por innovaciones.

La tecnología de arponaje 
y la caza de grandes presas 
marinas en el Desierto de 
Atacama

El arpón utilizado en momentos 
prehispánicos en la costa del desierto de 
Atacama, consta de un astil principal de 

madera impulsado directamente por el 
brazo humano o propulsado mediante 
una estólica, en cuyo extremo se insertaba 
el cabezal de arpón manufacturado 
en madera o hueso (Bird 1943; 1946; 
Bittmann y Munizaga 1983; Castelleti y 
Maltrain 2010; Llagostera 1989; Núñez 
1963; Owen 1998; Rivera y Zlatar 1985; 
Spahni 1967; Uhle 1919). 

Para este estudio se trabajó con 129 
cabezales de arpón provenientes de 
contextos fúnebres de toda la prehistoria 
del litoral, ubicados geográfi camente 
desde la desembocadura del río Loa 
(21°21'S) hasta el sector sur de Taltal 
(25°33'S) (Figura 5).1 Pese a que 
fragmentos de arpones son comunes en 
sitios de habitación, aquí consideramos 
únicamente cabezales recuperados desde 
contextos fúnebres, pues sólo en estos 
casos la pieza aparece completa para 
su análisis morfofuncional y estilístico 
(Ballester et al. en este volumen; Bird 
1943; Boisset et al. 1969; Bravo 1981; 
Castelleti 2007; Olguín 2011; Silva y 
Bahamondes 1969). 

Los cabezales se analizaron a partir de 
su estudio directo en colecciones de 
museos e indirecto desde publicaciones 
científi cas. Se incluyó en la muestra 
sólo instrumentos que contaran con los 
elementos morfológicos que permitieran 
atribuirlos a la categoría de cabezales 
de arpón, como es la presencia de 
barba de retención, sistema de amarre 
a la línea de captura y/o acople 
para un astil principal (Figura 3:3). 
Todas las piezas estudiadas son de 
contexto, proveniencia y período 
conocidos. De los 129 cabezales, 
35 (27,13%) provienen de tumbas 
datadas directamente, 77 (59,69%) de 
contextos en los cuales el cementerio 
se encuentra datado y 17 (13,18%) de 
cementerios atribuidos a un período 
en función de sus rasgos culturales. 
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Sólo 40 (39%) de ellos cuentan con 
la información bioantropológica 
del individuo al cual se encontraba 
asociado, y en todos los casos 
corresponde a individuos masculinos 
adultos. 

Como resultado, observamos que la 
totalidad de los cabezales estudiados 

Figura 5. Ubicación de los principales sitios arqueológicos con presencia de arpones para la caza de grandes 
presas marinas en el Desierto de Atacama.

corresponden a la forma simple-
barbado compuesto con un sistema de 
acople macho (Figura 4:D), constituido 
siempre por al menos un vástago 
hecho de una sola pieza, una o dos 
barbas independientes adosadas a 
un costado gracias a una atadura de 
cordelería, incluyendo en algunos casos 
además una punta lítica en la sección 
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penetrante y un sistema de amarre 
perimetral para contener la línea de 
caza (Figura 6). 

El análisis morfológico arrojó cuatro 
grupos generales de cabezales de 
arpón, diferenciados según los tres 
atributos principales de la pieza: 
sistema de retención a la presa (tipo 
de barbas), sistema de sujeción de la 
línea de caza (cónico, amarre adicional 
o engrosamiento) y materia prima 
del vástago (madera o hueso) (Figura 
6). La forma A estaría orientada a 
la caza de presas marinas menores, 
posiblemente peces, debido a su 
reducido tamaño y la presencia de 
barbas laterales pequeñas y hechas de 
espina de cactus, disponiendo de un 
bajo potencial de retención al interior 
del animal; mientras que las formas 
B, C y D habrían estado destinadas a 

grandes presas debido a la presencia de 
barbas de retención más prominentes y 
resistentes, hechas de hueso, junto a un 
sistema que otorga mayor fi rmeza para 
fi jar la línea de caza (Figura 6).

Los primeros registros de la tecnología 
de arponaje se remontan a los 4500-
4000 cal. a.C., a comienzos del período 
Arcaico Tardío del litoral, de acuerdo a 
la presencia de barbas óseas de arpón 
en sitios habitacionales y algunos 
cabezales ofrendados en contextos 
fúnebres (Ballester et al. en este 
volumen; Bird 1943; Bittmann 1984; 
Bittmann y Munizaga 1984; Boisset et al. 
1969; Capdeville 1928; 2009; Castelleti 
2007; Contreras et al. 2008b; 2011; 
Cruz y Bravo 1980; Montenegro 1982; 
Mostny 1964b; Núñez et al. 1975; Zlatar 
1975). El reducido número de contextos 
fúnebres y cabezales completos para 

Figura 6. Tipología de arpones de la costa del desierto de Atacama. Las piezas corresponden a: (1) Caleta 
Huelén, desembocadura del Río Loa (Spahni 1967: Plate V16); (2) Las Loberas, Mejillones (Museo de 
Mejillones); (3, 4 y 5) Punta Blanca, Tocopilla (Museo de Antofagasta); (6) Las Loberas, Mejillones (Museo de 
Mejillones); (7) Caleta Oliva, Taltal (Mostny 1964b: Lámina CVIIf); (8 y 9) La Chimba, Antofagasta (Musée du 
Quai Branly).
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este momento temprano hacen difícil 
reconocer las formas que estuvieron en 
funcionamiento, pero existe claridad de 
que usaban arpones para presas menores 
(forma A) y algunos para grandes presas 
(formas B, C y/o D), los primeros gracias 
a algunos especímenes completos 
provenientes de CaH 42 y los segundos 
por las barbas óseas de arpón. 

Sincrónicamente, en los basurales del 
período, y muchas veces en asociación 
estratigráfi ca a barbas de arpón, aparecen 
los primeros restos de presas de alta mar 
que debieron requerir necesariamente 
del uso de arpones y embarcaciones 
para su captura, como el pez espada 
(Xiphias gladius(Xiphias gladius( ) y marlín Xiphias gladius) y marlín Xiphias gladius (Makaira 
indica) (Ballester et al. en este volumen; 
Ballester y Gallardo 2011; Béarez et al. 
2013; Castro et al. 2012; Contreras et al. 
2011; Núñez et al. 1975; Olguín 2011; 
Olguín et al. 2014; Rebolledo 2014). Si 
bien otras especies marinas también 
fueron capturadas mediante la misma 
tecnología, como el lobo marino común 
(Otaria fl avescens), tiburones (p.e. Otaria fl avescens), tiburones (p.e. Otaria fl avescens
Notorynchus cepedianus y Notorynchus cepedianus y Notorynchus cepedianus Galeorhinus 
galeus), delfi nes y cetáceos de mayor galeus), delfi nes y cetáceos de mayor galeus
tamaño, su consumo no dependió 
necesaria y exclusivamente de ella como 
sucedía con las dos especies anteriores2. 

Desde este momento su uso se prolongó 
hasta luego de la llegada de los primeros 
europeos (Bird 1946; Digby 1934). Junto 
a las ruinas de la antigua Caleta Loa, en 
la desembocadura del río del mismo 
nombre (Núñez 1971a), un cementerio 
colonial temprano aún exhibe junto a 
sus sepulturas saqueadas fragmentos 
de cerámica torneada, crisoles, textiles 
históricos y al menos una decena de 
cabezales de arpón de la forma B, 
comprobando la continuidad tecnológica y 
el tradicionalismo de las prácticas de caza 
marina de estas poblaciones aún luego del 
contacto europeo. Los relatos de viajeros 

también son elocuentes al respecto y, en 
algunos casos, tremendamente gráfi cos a 
la hora de describir las escenas de caza 
marina, en todos los casos asociando 
el uso del arpón a las embarcaciones 
(Lizarraga 1999 [1603-1609]; Vásquez de 
Espinoza 1948 [1630]). 

La tecnología de arponaje 
entre la Gente de los Túmulos 
de Tierra (500 cal. a.C.-700 
cal. d.C.)

La evidencia de arpones para este 
período incluye barbas y fragmentos 
de vástagos de arpón encontrados en 
sitios domésticos y de tarea (Bird 1943; 
Bravo 1981; Castelleti 2007; Castelleti 
y Malbrain 2010; Llagostera 1979, 
1990), cabezales de arpón de contextos 
fúnebres, algunos fragmentos de astiles 
principales y unas pocas líneas de caza 
hechas de cuero (Ballester y Clarot 2014; 
Costa y Sanhueza 1976; Mavrakis 2003; 
Mostny 1964b; Núñez 1971a, 1971b; 
Spahni 1967).

Desde los cementerios de túmulos hemos 
registrado 54 cabezales de arpón, de 
los cuales 14 (25,93%) están fechados 
directamente, 29 (53,7%) cuentan 
con fechados en el cementerio y 11 
(20,37%) fueron adscritos al período por 
sus contextos culturales (p.e. fi liación 
cerámica, patrón fúnebre).

En términos morfofuncionales se 
identifi caron 2 (3,7%) cabezales de la 
forma A, 24 (44,44%) unidades de la 
forma B, 22 (40,74%) unidades de la 
forma C, 6 (11,11%) indeterminados3

y ninguno de la forma D. Por lo que 
sabemos, esta última sólo fue utilizada 
en momentos posteriores al 900 cal. d.C., 
durante el Período Intermedio Tardío 
(Figura 7). Es interesante notar, que la 
totalidad de los cabezales de hueso de 
la forma C provienen de contextos de 
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este período, estando completamente 
ausentes en el resto de la secuencia 
litoral (Figura 7). Algo que había sido 
advertido hace casi cien años por 
Augusto Capdeville, quién sostuvo que 
"esta herramienta, la poseen las gentes 
del vaso fi gurado colorado y las gentes 
de los túmulos de tierra. Las gentes 
de los vasos pintados no poseen esta 
herramienta. Al menos yo no la he 
encontrado en sus sepulturas" (Mostny 
1964b: 54).

La distribución espacial de esta forma C 
-hasta ahora exclusiva de este periodo- va 
desde la zona de Punta Blanca (22°10'S) 
hasta el sur de Taltal (25°33'S) (Figura 5), 
sin registros hacia el norte de esta área. 
Es probable que la alta disponibilidad de 
materias primas forestales de la cuenca 
del Loa (Loa Inferior y Quillagua) y 
la Pampa del Tamarugal, permitiera a 
estos grupos más septentrionales usar 
exclusivamente cabezales de madera 
para sus arpones destinados a la caza 
de grandes presas, a diferencia de las 
poblaciones meridionales. Aún así, los 

Figura 7. Distribución cronológica (cal a.p.) de los distintos tipos de arpones y de la presencia de barbas óseas 
de arpón (tipos B, C o D) en los contextos arqueológicos del litoral del Desierto de Atacama.

cabezales de la forma A para presas 
menores –hechos también de hueso pero 
con barbas laterales de espina de cactus–
fueron manufacturadas en toda la región 
y siguiendo el mismo diseño, mostrando 
además una asombrosa continuidad 
cronológica que va desde el Arcaico 
Tardío (4000 cal. a.C.) hasta la época 
colonial temprana (1550 cal. d.C.). 

En cuanto a las materias primas utilizadas 
para elaborar los vástagos de los 
cabezales, para las formas A utilizaron 
metapodios de camélidos, en las formas 
C huesos largos de mamíferos marinos 
(Labarca et al. en este volumen), mientras 
que para las formas B se utilizaron 
maderas de especies arbustivas exclusivas 
de la costa y forestales de mayor 
distribución fi togeográfi ca del desierto 
(Cabello y Estévez en este volumen; 
Figueroa 2014). 

A la caza del arponaje

La imponencia de los conchales de la 
costa desértica puede enmascarar la 
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realidad de sus antiguos habitantes. 
Los análisis de isótopos estables de 
individuos costeros señalan que el 
enorme volumen de restos de moluscos 
de estos sitios no se condice con 
la importancia alimenticia de este 
recurso frente a los que eran obtenidos 
mediante la caza y la pesca marina 
(peces y mamíferos marinos) (Pestle 
en este volumen; Pestle et al. 2015; 
Santana et al. 2012). Más que de la 
recolección de moluscos su reproducción 
social dependía de la caza y pesca de 
presas marinas, esferas sobre las que 
generaron una sofi sticada especialización 
tecnológica y dependencia económica. 

Gracias a su enorme productividad y 
a la riqueza del ecosistema marino la 
sociedad litoral vivía en una opulencia 
alimenticia, a tal nivel que podían poner 
en circulación enormes cantidades de 
pescado –a modo de excedentes– hacia 
localidades tan lejanas como Quillagua, 
Calama y Guatacondo (Ballester y Clarot 
2014; Castillo et al. en este volumen; 
Pestle en este volumen; Pestle et al. 
2015; Santana et al. 2012; Torres-Rouff, 
Pestle y Gallardo 2012). Dentro de este 
escenario la necesidad de adentrarse 
en el mar a cazar grandes presas no 
pudo estar gatillada por la falta de 
alimentos, ese problema se encontraba 
completamente resuelto. La caza como 
práctica tiene un gérmen más complejo. 
El arponaje y la navegación fueron 
innovaciones que surgieron de la mano 
de procesos de transformación radicales 
en el litoral del desierto de Atacama 
hacia los 4000 cal. a.C., restructurando 
los roles y la misma organización de las 
unidades que componían la sociedad 
(Ballester et al. en este volumen). Desde 
ese punto de vista, la caza de grandes 
presas debió ocupar un rol estructurante 
dentro de esta nueva organización 
social, volviéndose vital no solo por 
la comida que entregaba sino además 

por la función política y social que 
desempeñaba. Cazas especializadas que 
entregan tal volumen de alimento que 
establecían relaciones de dependencia 
en el seno de la comunidad y que en 
su distribución en forma de festines 
lograron forjar vínculos desiguales entre 
quienes cazaban y quienes consumían. 
La práctica requería de conocimientos 
reservados y exclusivos a los sujetos que 
la desempeñan, como el comportamiento 
de las mareas, el hábitat de las presas 
y su conducta, el manejo de destrezas 
técnicas, orientaciones espaciales y 
mapas geográfi cos, que terminaron 
situando al cazador-balsero en una 
condición privilegiada dentro de la nueva 
estructura organizativa de la sociedad 
ahora basada en comunidades de 
carácter multifamiliar. Sus conocimientos 
fueron privativos a quienes realizaban la 
actividad, y ante prácticas especializadas 
y una marcada división del trabajo, 
la comunidad terminó compuesta 
por actores disímiles y forjada por 
diferencias internas basadas en el trabajo, 
complejizando la organización social de 
estos cazadores y pescadores marinos.

Desde su implementación el arponaje 
se mantuvo en uso hasta la colonia 
sin cambios tecnológicos sustanciales, 
preservando la misma fórmula general 
de cabezales simples-barbados 
compuestos y de acople macho, a 
diferencia de lo que sucedió en otras 
sociedades costeras como las de la costa 
Pacífi co de Norteamérica y el Ártico 
(Bennyhoff 1950; Mason 1902). El letargo 
tecnológico en el arponaje, debió ser 
consecuencia de la efi cacia primigenia 
de su mecanismo y de la ausencia 
de transformaciones en la estructura 
productiva de la sociedad. Un milenario 
tradicionalismo y conservadurismo que, 
dada la alta movilidad y los estrechos 
lazos políticos y sociales entre las 
comunidades costeras (Gallardo et 
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al. en este volumen), favoreció el 
intercambio de información permitiendo 
la emergencia de normas comunes de 
manufactura y estilo, y tras ella una 
misma "cultura tecnológica". 

Notas

1 Hasta el momento no se ha publicado ninguna 
pieza completa procedente del interior del 
desierto dentro de las latitudes estudiadas, por 
lo que se trataría de un bien esencialmente 
costero. Si bien Núñez (1962, 2006) recuperó 
algunos cabezales de arpón desde contextos 
fúnebres de Pica, Tarapacá y el Salar de 
Soronal, el área tarapaqueña quedó fuera de 
los límites geográfi cos de este análisis debido a 
que representa una realidad social diferente a 
la de la cuenca del Loa hacia el Sur, con otras 
lógicas de movilidad y relaciones entre las 
comunidades.

2 Los lobos marinos fueron explotados y 
consumidos desde las primeras ocupaciones 
del litoral del desierto de Atacama (11000 
cal. a.C.) (Castelleti 2007; Llagostera 1979; 
Llagostera et al. 2000) varios milenios antes 
de la implementación del sistema de arponaje 
(4500-4000 cal. a.C.) y aún en tiempos 
históricos (1824 d.C.) su caza se hacía a golpes 
desde la orilla utilizando un garrote (Mellet 
1959). Los cetáceos, por otro lado, suelen varar 
de forma natural en las costas del desierto y su 
consumo pudo en parte depender también del 
carroñeo. 

3 Incompletos o en tan malas condiciones de 
conservación que era imposible adscribirlos 
a alguno de los tipos mencionados. De todas 
formas los seis contaban con barbas laterales 
de hueso, por lo que corresponden a arpones 
para grandes presas marinas (formas B, C o D).
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