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INTRODUCCIÓN
DIÁSPORA, COLECCIONISMO Y GENEALOGÍA

Benjamín Ballester

El presente libro surge de una iniciativa del programa Bajo la Lupa, 
del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile. En 2021 el equipo 
de Bajo la Lupa me invitó a escribir un artículo sobre la colección de Aníbal 
Echeverría y Reyes, depositada en el Museo Nacional de Historia Natural 
de Santiago, a lo que accedí con gusto, pues desde hace años seguía la pista 
de este desconocido pero renombrado coleccionista de obras precolom-
binas del desierto de Atacama. Justo ese año había comenzado a ejecutar 
el proyecto La diáspora de Atacama. Red global de objetos precolombinos, colec-
cionistas y museos entre 1850 y 1950 (ANID-FONDECYT 1210046), uno de 
cuyos objetivos es estudiar la vida y obra de estos coleccionistas anónimos 
de objetos antiguos. Todo calzó perfecto y el resultado fue un texto 
que sintetiza lo que hasta ese entonces se conocía de este personaje a través 
del análisis de fuentes escritas, colecciones de museos y la historia oral 
de Antofagasta. Hoy, y gracias al apoyo y el financiamiento de las Ediciones 
de la Subdirección de Investigación del Servicio Nacional de Patrimonio 
Cultural del mismo ministerio, dicha iniciativa se convierte en un libro, 
que ahora reúne más material documental sobre Echeverría y Reyes, gran 
parte de él inédito. Un especial reconocimiento merecen Daniel Quiroz 
y Susana Herrera, por la confianza depositada en este libro, pero en parti-
cular por crear y construir un espacio tan valioso como esta editorial para 
la investigación de la cultura, la historia y las ciencias en Chile. 

El proyecto La diáspora de Atacama es un intento por comprender 
los objetos precolombinos de este desierto desde una perspectiva diferente 
a la habitual, ya no respecto de su vida previa al contacto con Occidente y a 
la colonización europea, en el contexto nativo que los vio nacer de manos 
de las comunidades indígenas, sino más bien en relación con su rol y posición 
en nuestra propia realidad contemporánea, tanto presente como del pasado 
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reciente. No hay que olvidar que, aunque confeccionados hace cientos 
o miles de años, estos objetos siguen teniendo agencia en la realidad social 
en la que nos desenvolvemos hoy. No son ruinas o vestigios inertes de otra 
época. Muy por el contrario, siguen vivos, activos y presentes en nuestro 
mundo. Basta observar cómo y con qué materiales se construyen nuestros 
museos, universidades, institutos, libros, revistas, catálogos, magazines, pelí-
culas, juguetes, adornos e, incluso, la prensa, para darnos cuenta de que, 
de una u otra manera, estos objetos de otra época siempre están ahí, por sutil 
e imperceptible que parezca su presencia. 

Lo cierto es que por alguna razón damos cabida y un papel especial 
a estos objetos antiguos, exóticos y/o extraños en el montaje de nuestras 
vidas, en las narraciones de lo que somos como sociedad y colectivos, en la 
identidad nacional y local, pero también en nuestra mentalidad e imagi-
nario sobre aquellos pueblos que los elaboraron a la distancia temporal 
y física. Estos objetos cumplen, a la vez, una función de identificación y de 
distinción: identificación con una historia y cierta raigambre cultural para 
hacernos copartícipes de algo común; y distinción porque a veces se refieren 
a lo que propiamente no somos o queremos ser, sino a otra era, cultura 
o modos de vida. Como sea, están ahí y son parte del entorno material, y han 
conquistado un lugar distintivo y un notorio protagonismo en ciertos campos 
de nuestra cultura. Es así como estudiar estos objetos precolombinos no solo 
nos faculta a adentrarnos en el misterioso y recóndito mundo amerindio, sino 
también, y tal vez de manera incluso más certera, a nuestra propia relación 
con estos objetos y a lo que ellos significan para nosotras y nosotros; en pocas 
palabras, el sentido que tienen en nuestra cultura. Esta mirada apela a una 
suerte de psicoanálisis de la cultura material en la que convivimos, una retros-
pectiva a la forma en que estos objetos antiguos, exóticos y/o extraños marcan 
nuestro ser, pero a expensas de decisiones que no nos son ajenas. 

La arqueología en Chile se aboca principalmente a hacer prehistoria. Así ha 
sido desde sus orígenes y, cuando logra superarla, se embarca en proyectos 
reflexivos de orden teórico sobre su propio quehacer actual, en búsqueda 
de mayor profundidad e impacto social. Poco ha querido, sin embargo, some-
terse a este indispensable psicoanálisis para juzgar su propia historia, raíces 
y trayectorias disciplinares, y las veces que lo ha intentado, queda estancada 
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en una historiografía lineal, llena de eventos y periodos, protagonizada 
siempre por ciertos héroes que indican el compás de su desarrollo científico 
(por ejemplo, Cornejo, 1997; Orellana, 1982, 1991, 1996; Urbina, 2020). 
Pero los procesos históricos no fueron gestados únicamente gracias a ciertos 
sujetos —los elegidos, todos similares entre sí en términos de clase, origen, 
género y condición social—, sino que son más bien consecuencia de la acción 
múltiple de colectivos amplios y complejos, a veces diversos, que conviven 
a la manera de redes, en las que se coparticipa y coconstruye simétricamente 
la realidad vivida. Todos quienes participan de estos procesos y trayectorias 
han sido relevantes en lo que se ha ido configurando a lo largo de las gene-
raciones, y el constante acento en singulares héroes omnipresentes no es 
más que el resultado de una escritura histórica demasiado selectiva y algo 
tendenciosa, que invisibiliza a ciertas agencias en desmedro de la sobrerre-
presentación de otras (Ballester, 2020a). Una mirada crítica a estas histo-
rias debiese comprometerse con develar y revalorar estas agencias olvidadas 
para darles también una figura, un movimiento, una acción y una motiva-
ción en aquellas por reescribir. El ímpetu es materializar a las arqueólogas 
fantasmas y los arqueólogos espectrales; qué decir de otros géneros no bina-
rios, siquiera imaginados todavía por la disciplina. 

Todas las generaciones pasadas, querámoslo o no, han marcado la senda 
de los proyectos presentes, sea replicando una longeva tradición o criti-
cando duramente lo precedente, incluso a través de una conciliadora mezcla 
de ambas alternativas. Como sea, el pasado se inscribe en el presente 
y encuadra el futuro. A este fenómeno se refería Karl Marx (1972, p. 15) 
cuando escribió que “la tradición de todas las generaciones muertas oprime 
como una pesadilla el cerebro de los vivos” en el Dieciocho Brumario de Luis 
Bonaparte. Radica aquí la necesidad de estudiar la manera en que se hacía 
y pensaba la arqueología en el pasado, dado que sus inscripciones siguen 
vigentes, de una u otra manera, en el presente. Pensarlas significa entonces 
pensarnos a nosotras y nosotros, lo que somos y hacemos, al igual que pensar 
nuestras relaciones sociales, y no solo aquellas que involucran a los seres 
humanos, sino también las que entablamos con los propios objetos precolom-
binos que estudiamos, resguardamos y exhibimos públicamente en museos, 
catálogos y artículos. 
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Una genealogía de la arqueología se vuelve, por lo tanto, cada vez más 
imprescindible hoy en día, en tanto análisis y escrutinio de las circunstan-
cias en que se ha producido —y sigue produciendo— el discurso arqueoló-
gico, considerando sus especificidades históricas (Foucault, 1992). Análisis 
genealógico que apela a comprender el contexto en que se producen estos 
discursos, mediante el descubrimiento —en el sentido de quitar aquello 
que les cubre— de las personas que yacen ocultas detrás de ellos, en especial 
de su figura, personalidad, condición social, creencias, percepciones, motiva-
ciones, intereses y circunstancias en las que se vieron inmersas, sumado a sus 
redes y relaciones, acciones y contradicciones. No se trata tanto de reconocer 
los orígenes —tarea a la que suele abocarse la arqueología tradicional— como 
de entender el largo y continuo proceso de génesis histórica, contemplando 
sus accidentes, rupturas y detalles. Un proyecto que se sostiene en una única 
y primordial premisa: que el discurso arqueológico es una obra humana más, 
al igual que cualquier otra obra que podría estudiar la arqueología. Es aquí 
donde una arqueología de la arqueología deviene posible y la célebre Arqueo-
logía del saber de Michel Foucault (1970) se hace realidad en el seno de la 
disciplina, en tanto hermenéutica de nuestro propio discurso. 

Pero este vacío, consecuencia de la despreocupación, no es fatal 
si se piensa en el futuro, pues en realidad puede encarnar un poderoso 
catalizador en aras de la creación de nuevos y diversos conocimientos. 
En ciencia, la ignorancia es también belleza, dado que constituye 
el combustible de un potencial inagotable de inquietud por el saber. 
La ciencia en tanto búsqueda y estampa de la verdad es bastión de otras 
formas de pensar y ser. A mi manera de ver, lo que debe estremecer nues-
tros cuerpos y mentes es más bien crear más y diferentes interrogantes 
que expandan las esferas de comprensión y reflexión, pero en ningún 
caso que las limiten y compriman, menos aún que las encierren o apaci-
güen. La omisión de algunas personas y acontecimientos puede ser la 
chispa en la pradera de otras, la semilla de su investigación. De ahí que el 
análisis hermenéutico del discurso disciplinar y genealógico del quehacer 
arqueológico sea tan prometedor y a su vez provocador, dado que pone 
en jaque los monólogos y las verdades establecidas, entendiendo que son 
también obras humanas, tal como cualquier vasija cerámica o bifaz de piedra 
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que ha estudiado la arqueología tradicional a lo largo de generaciones. 
Hoy, nuestra principal deuda histórica como disciplina se convierte en una 
de nuestras más atractivas ambiciones y desafíos. 

***

El objetivo de este libro es poner en valor la figura de un coleccionista de objetos 
precolombinos —así como de muchas otras clases objetos— del desierto 
de Atacama, para mostrar el papel que personas como él tuvieron en la cons-
trucción de las disciplinas científicas modernas, en este caso, en las ciencias 
sociales y humanidades, una de las cuales es la arqueología. Una tarea funda-
mental, pues la presencia de los y las coleccionistas continúa en gran medida 
invisibilizada en la historia de la arqueología chilena. Un ocultamiento y poster-
gación que tiene sus raíces en el discurso hegemónico de la arqueología univer-
sitaria y cientificista, implantado en las décadas de 1960 y 1970 tras la creación 
de las primeras carreras universitarias de Arqueología en el país (Cornejo, 
1997; Orellana, 1982, 1991, 1993, 1996; Urbina, 2020). Desde ese momento, 
cualquier modo de acercamiento a los restos arqueológicos que no proviniera 
de una formación universitaria y con un análisis de corte científico era conside-
rado, abiertamente, amateur y poco calificado, y se desvaloraba y caricaturizaba 
como un mecanismo de legitimación disciplinaria. 

Las páginas que siguen representan un ejercicio por exponer, justamente, 
todo lo contrario. El —ahora— flamante protagonista de esta historia tuvo 
por nombre Aníbal Echeverría y Reyes, una figura intelectual y multifacética 
que vivió durante la primera mitad del siglo xx en la ciudad de Antofagasta, 
en el norte de Chile. En la arqueología nacional su nombre es un misterio. 
Probablemente la gran mayoría jamás lo habrá escuchado y quienes sí, seguro 
no recuerdan en qué contexto o situación. Puede decirse, incluso, que es algo 
más conocido en el campo de la lingüística y la antropología, ya que escribió 
varios libros y monografías acerca de las voces de los habitantes del desierto 
de Atacama (nativos, nortinos, pampinos y delincuentes). La paradoja, 
sin embargo, es que Echeverría y Reyes excavó decenas de sitios arqueo-
lógicos y amasó una enorme colección de objetos precolombinos y, lo que 
es más relevante aún, sus colecciones han tenido un profundo impacto en el 
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presente, ya que se han convertido con el paso del tiempo en pilares funda-
cionales del discurso arqueológico y de la prehistoria del norte de Chile. 
Algunos objetos de sus colecciones devinieron, incluso, en obras y piezas 
emblemáticas de las que todas y todos hablan en sus investigaciones, que han 
sido estudiadas en decenas de oportunidades, reproducidas una y otra vez en 
libros y revistas (Figura 1). 

Es increíble que la arqueología preste tanta atención al contexto y que 
en ciertas ocasiones considere de manera tan superflua el contexto de las 
propias colecciones que estudia. Suele escucharse en los círculos de la arqueo-
logía que es un problema estudiar colecciones privadas y de museos debido 
a la falta de contexto, pero lo cierto es que este en realidad se construye, 
se crea y escribe, no es estático ni inmutable, menos aún inherente a la pieza 
material. El contexto de un objeto se puede trazar con la ayuda de cuadernos 
de campo, cartas, fotografías, dibujos, notas de prensa e historia oral, entre 
muchas otras fuentes. Sin duda, la capacidad de reconstruir este contexto 

Figura 1: Biografía visual de algunos de los objetos emblemáticos de la colección precolombina de Aníbal 
Echeverría y Reyes. Arriba: coraza y carcaj de cuero decorado: (a) Archivo del Ibero Amerikanisches 
Institut zu Berlin, circa 1920; (b) Aureliano Oyarzún (1948, figs. 30 y 34); (c) proyecto Bajo la Lupa 
2020-2021, SNPC, Chile (MNHN). Abajo: gorro polícromo con decoración geométrica: (d) Archivo 
del Ibero Amerikanisches Institut zu Berlin, Alemania, circa 1920; (e) Aureliano Oyarzún (1931b, lám. 4); 

(f) proyecto Bajo la Lupa 2020-2021, SNPC, Chile (MNHN).
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limita el potencial interpretativo del objeto, pero de más está recordar que no 
existe el contexto perfecto o total, la versión ideal del contexto de algún 
artefacto, pues, incluso tras la labor de registro minucioso de personas profe-
sionales del campo de la arqueología y con las tecnologías más avanzadas 
de la época, siempre habrá aspectos de su contexto que quedarán marginados 
o desconsiderados. 

La cuestión contextual, no obstante, no es relevante únicamente desde 
el punto de vista del potencial de interpretación de la realidad precolombina 
de un objeto, sino también en términos de su vida tras haber sido extraído de su 
sitio arqueológico de origen. Inmerso en una colección, sea en manos de privados 
o en un museo público, el objeto también se desenvuelve en un contexto parti-
cular, junto a otros objetos, en espacios físicos determinados, moviéndose 
y vinculándose a una infinidad de seres de distinta naturaleza. Este contexto 
marca al objeto y es crucial a la hora de entenderlo como parte de una colec-
ción, ya que esta última constituye el supraorganismo del primero, y, tal como 
nos costaría pensar al corazón fuera del sistema circulatorio y del cuerpo 
humano, lejos estaríamos de comprender bien a un objeto sin examinar 
su posición, rol y trayectoria dentro de la colección, considerando que es 
también un organismo u aparato dinámico, complejo y cambiante. 

La colección debe ser entendida como una obra humana creada a partir 
de la agrupación de objetos de distintas procedencias (Pomian, 1990). Es una 
obra en sí misma porque está influida por decisiones e intereses de quien 
la formó, en especial en lo que respecta a la selección de las piezas que la 
componen, su distribución interna y orden, las jerarquías e importancias 
relativas, pero también sus destinos y futuros (Pearce, 1994). La vida 
de la colección está en manos del coleccionista; y si la primera es una obra, 
el segundo es claramente su autor. Fue Walter Benjamin (2004) quien puso 
el acento en concebir al autor como productor, inmerso en una economía 
política de la producción cultural. Observada de esta manera, la cuestión 
contextual deviene aún más relevante, pues ¿cómo entender una obra o una 
parte de una obra sin conocer a cabalidad a su autor? La autoría es uno de los 
aspectos clave del campo contextual de una colección no solo en relación 
con el sujeto-colector, sino también con su tiempo, condiciones sociales, 
relaciones de producción y redes de vínculos en las que se desenvuelve. 
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Si la colección es la obra del coleccionista en tanto autor, las colecciones 
pueden ser también un insumo para comprender a su productor (Akin, 1996; 
Parezo, 1987). Estas obras son la expresión material de los gustos e inte-
reses de la persona, colectivo o institución que las creó (Elsner y Cardinale, 
1994). Tras ellas existe una autoría que marca su condición actual y, con ello, 
también todas las ideas, narrativas y miradas que se han construido a partir 
de las colecciones. No son entidades neutras, sino obras cargadas de sentidos 
e historias que permean todo lo que se edifica a través de ellas. Yace aquí, 
sin duda alguna, la principal motivación y el fundamento central de este 
libro: dotar de sentido a una serie de colecciones de objetos hoy en día depo-
sitados en distintos museos de Chile y el extranjero para, a través de este 
gesto, comprender su rol en la construcción del conocimiento arqueológico 
actual y con ello intentar juzgar sus consecuencias en el presente. 

Para cumplir con estos propósitos, el libro se ha diseñado como una obra 
que integra en su seno a distintas obras, tal como si fuera un ensamblaje 
o un collage. Es, por lo tanto, también una pequeña colección, con todo 
lo que ello implica: gestos de selección, procesamiento, orden, jerarquiza-
ción y exhibición de sus unidades constitutivas (Pomian, 1990). En tanto 
colección, el volumen intenta expresar la vida y obra de este personaje desde 
distintos ángulos, para lo cual se divide en cinco secciones generales, cada 
una compuesta de textos y obras de distinta naturaleza, pero todas relacio-
nadas, de una u otra manera, con Aníbal Echeverría y Reyes como coleccio-
nista de objetos precolombinos.

La primera parte corresponde a una biografía densa de la vida de Aníbal 
Echeverría y Reyes, desde su infancia hasta su deceso. Un relato marcado 
por su formación profesional, su trabajo, sus pasatiempos y sus experiencias, 
así como las redes y círculos en los que se desenvolvía. Aunque la biografía 
es general y completa, al pasar las páginas se va ciñendo poco a poco al campo 
de la arqueología, los temas americanistas y su coleccionismo. Se aborda 
también su producción intelectual y el papel que cumplió en la escena 
nacional e internacional de los estudios culturales de la época. Finalmente, 
se desenredan los nudos e incógnitas respecto de la trayectoria y del destino 
de sus colecciones de objetos precolombinos, como veremos, hoy dispersas 
en diferentes museos de Chile y el extranjero. 
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En la segunda sección se incluyen algunos de los más importantes estu-
dios arqueológicos llevados a cabo a partir de las colecciones de Aníbal 
Echeverría y Reyes. No son todos, sino una selección realizada en función 
de la diversidad de materiales analizados y de escritos publicados en distintas 
épocas. El primer texto fue redactado por Aureliano Oyarzún en 1929 y su 
foco central son las calabazas pirograbadas que formaban parte de la colec-
ción que Max Uhle entregó al Museo de Etnología y Antropología de Chile 
luego de sus excavaciones en Chunchurí, Calama, donde además estaba 
incluido un conjunto importante de objetos que el propio Echeverría y Reyes 
había donado al alemán tras su paso por Antofagasta. El segundo texto 
también es de Aureliano Oyarzún —probablemente una de las personas 
que más observó y estudió la Colección Echeverría y Reyes junto a Nieves 
Acevedo— y trata sobre los instrumentos de caza y guerra de los anti-
guos atacameños, para lo cual utiliza como ejemplo algunas de las piezas 
más emblemáticas de la colección, a las que con el paso de las décadas se ha 
vuelto una y otra vez, sin parar, lo que demuestra la fuerza de estos objetos 
en la disciplina y en los relatos que a través de ella se construyen. Finalmente, 
la sección se completa con dos textos recientemente publicados en el marco 
del proyecto Bajo la Lupa, de la Subdirección de Investigación del Servicio 
Nacional de Patrimonio Cultural. Ambos se enfocan en la Colección Echeve-
rría y Reyes del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, uno de ellos 
en los pigmentos y colorantes minerales, mientras que el otro profundiza en los 
artefactos de madera, escritos en el primer caso por Marcela Sepúlveda y en 
el segundo por la misma autora junto a Emily Godoy. 

En el tercer acápite se presenta el catálogo de una de las colecciones 
menos conocidas y accesibles en Chile de la colección original de Aníbal 
Echeverría y Reyes, depositada hoy, tras su venta y donación, en el Museo 
Etnográfico Juan B. Ambrosetti y en el Instituto Interdisciplinario de Tilcara, 
ambas instituciones de la Universidad de Buenos Aires. El catálogo fue elabo-
rado y escrito por Isabel Iriarte y Susana Renard, y editado y ordenado 
por mí. Una versión preliminar de este texto, que considera solo la frac-
ción de la colección del Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti, se publicó 
en 1998, por lo cual ahora se incorporaron los materiales que actualmente 
se encuentran en Tilcara.
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La cuarta sección posee solo un texto, correspondiente a la única obra 
escrita por Aníbal Echeverría y Reyes en que describe sus propias excava-
ciones y colecta de objetos precolombinos desde los cementerios que inter-
vino en la región de Antofagasta, al norte de Chile. Un documento muy poco 
conocido que fue publicado en 1929 en la revista Acronal de Antofagasta, pero 
que resulta de suma relevancia dado que constituye uno de los pocos escritos 
a través de los cuales es posible conocer de su propio puño y letra su trabajo 
en arqueología y en la formación de colecciones. 

Finalmente, la quinta y última parte reúne toda la correspondencia 
de Aníbal Echeverría y Reyes que ha podido ser recolectada en el marco 
del proyecto ANID-FONDECYT 1210046, encontrada en diferentes institu-
ciones, como la Biblioteca Nacional de Chile, el Museo Histórico Nacional 
de Chile, el Museo Nacional de Historia Natural de Chile, el Museo de Historia 
Natural de Concepción en Chile, el Ibero Amerikanisches Institut zu Berlin 
en Alemania y el Archivo Fotográfico y Documental del Museo Etnográfico 
Juan B. Ambrosetti de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires en Argentina. Se trata de cartas y telegramas dirigidas a quince 
personas e instituciones diferentes, datadas entre 1889 y 1935. Prácticamente 
toda la correspondencia es inédita, salvo por las cartas publicadas por Grete 
Mostny (1964) en su epistolario con Augusto Capdeville. 

En suma, la idea de este libro es crear un contexto para cientos de objetos, 
varias colecciones, un autor y una época de la historia de la arqueología 
chilena. La ambición es plantear una reflexión genealógica que permita 
juzgar y reescribir los relatos y discursos que hoy le dan vida a esta actividad 
científica en nuestro país. Ojalá sea un impulso entre muchos, un ejemplo 
entre cientos, por poner en valor figuras olvidadas y colecciones instrumen-
talizadas, carentes de contexto e historias asociadas. El propósito último 
es que la colección, en tanto obra de una o varias autorías —la gran mayoría 
de ellas hoy invisibles—, sea considerada también un objeto de estudio por la 
arqueología. Como corolario, una pequeña recomendación: nunca olviden 
a los muertos que ha dejado la arqueología.
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