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MAQUETA DE PRELLENADO 

PROGRAMA DE ASIGNATURA (CONTENIDOS) 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA (Nombre oficial de la asignatura según la 
normativa del plan de estudios vigente o del organismo académico que lo 
desarrolla. No debe incluir espacios ni caracteres especiales antes del comienzo 
del nombre). 

 

 
Prehistoria de Chile I: Norte Grande 

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS (Nombre de la asignatura en 
inglés, de acuerdo a la traducción técnica (no literal) del nombre de la asignatura) 

 

 
Chilean Prehistory I: Norte Grande 

 
3. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA (Corresponde al Sistema de 
Creditaje de diseño de la asignatura, de acuerdo a lo expuesto en la normativa de 
los planes de estudio en que esta se desarrolla): 

 

 
SCT/X                                 UD/                                      OTROS/ 

 
4. NÚMERO DE CRÉDITOS (Indique la cantidad de créditos asignados a la 
asignatura,  de  acuerdo  al  formato  seleccionado  en  la  pregunta  anterior,  de 
acuerdo a lo expuesto en la normativa de los planes de estudio en que esta se 
desarrolla) 

 

 
8.0 

 
5. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO (Indique la cantidad 
de horas semanales (considerando una hora como 60 minutos) de trabajo 
presencial que requiere invertir el estudiante para el logro de los objetivos de la 
asignatura; si requiere convertir las horas que actualmente utiliza a horas de 60 
minutos, utilice el convertidor que se encuentra en el siguiente link: 
[http://www.clanfls.com/Convertidor/]) 

 
3 Horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO (Indique la cantidad 
de horas semanales (considerando una hora como 60 minutos) de trabajo no 
presencial que requiere invertir el estudiante para el logro de los objetivos de la 
asignatura; si requiere convertir las horas que actualmente utiliza a horas de 60 

http://www.clanfls.com/Convertidor/
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minutos, utilice el convertidor que se encuentra en el siguiente link: 
[http://www.clanfls.com/Convertidor/]) 

 
6 Horas 

 
7. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA (Corresponde a un enunciado 
específico en relación a lo que se va a enseñar en la asignatura, es decir, señala 
una de las áreas específicas que el profesor pretende cubrir en un bloque de 
enseñanza. Por ejemplo, uno de los objetivos en un módulo podría ser “los 
estudiantes comprenderán los efectos del comportamiento celular en distintos 
ambientes citoplasmáticos”. Es importante señalar que en ciertos contextos, los 
objetivos también aluden a metas). 

 

 
Presentar un panorama  sistemático, actualizado  y crítico  de  la prehistoria del 
Norte Grande de Chile que le permita a lo/as estudiantes conocer y comprender 
los principales procesos culturales ocurridos en el territorio desértico de las 
actuales regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, desde su 
poblamiento inicial hasta la dominación incaica. 
Se pondrá énfasis en identificar los temas y problemas más relevantes que han 
sido investigados en la Prehistoria del Norte Grande, así como en una perspectiva 
crítica que incentive la reflexión acerca de cómo se han construido los discursos 
arqueológicos en este territorio. Lo anterior, considerando la relación entre 
problemas de estudio, referentes teóricos, metodologías, datos, interpretaciones y 
el marco andino en el cual se desarrollaron estos procesos. 

 
8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA (Corresponde al detalle 
específico de los objetivos que se trabajarán en el curso; debe ingresarse un 
objetivo específico por cada línea) 

 

 
1. Conocer, caracterizar y explicar las propuestas respecto al poblamiento y 

ocupación del ambiente desértico del Norte Grande de Chile. 
2.  Conocer y caracterizar la evolución social de las poblaciones locales, desde 

aquellas que sustentaron un modo de vida cazador-recolector hasta las 
productoras de alimentos y aldeanas, en el marco de los procesos de 
domesticación de plantas y animales en los Andes. 

3.  Conocer  y  explicar  los  conceptos  de  cambio  cultural  y  sociedades 
complejas en el contexto de los desarrollos de los Andes Centro Sur, con 
especial referencia a aquellos modelos de complementariedad ecológica y 
económica (colonias, tráfico de caravanas, segmentación social, etc.). 

4. Buscar, analizar y discutir fuentes científicas primarias referidas a la 
arqueología del Norte Grande, así como presentar esta información en 
público de manera sistemática, crítica y atractiva. 

http://www.clanfls.com/Convertidor/
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9.   SABERES   /   CONTENIDOS   (Corresponde   a   los   saberes  /   contenidos 
pertinentes y suficientes para el logro de los Objetivos de la Asignatura; debe 
ingresarse un saber/contenido por cada línea) 

 

 
1. El Norte Grande en el ámbito del Mundo Andino: el Área Centro Sur-Andina. 

 
2.  Marco geográfico y ambiente. Las condiciones paleoclimáticas y sus cambios 
temporales. 

 
3.  Poblamiento y Período Arcaico (9.000-2.000 a.C.). Periodificación y 
características generales. 

 
4. Arcaico en tierras altas: Cazadores-recolectores, movilidad, transhumancia y 
andinización. 

 
5. Arcaico en la costa: Cazadores-recolectores-pescadores, desarrollo de 
economías marítimas y complejidad social. 

 
6. Proceso de domesticación de animales: Pastoreo, caravanas e introducción de 
la agricultura. 

 
7. Transición Arcaico-Formativo (2.000 a.C.-1.000 a.C.). De la producción de 
alimentos a la sedentarización, la introducción de la cerámica y el contexto andino 
del Período Temprano e Intermedio Temprano. Los modelos de 
complementariedad ambiental y económica en los Andes Centro-Sur. 

 
8. Período Formativo en Arica y Tarapacá (1.000 a.C.-500 d.C.). Fases Faldas del 
Morro, Azapa y Alto Ramírez en el contexto de los Valles Occidentales y las 
conexiones pre-Tiwanaku. 

 
9. Período Formativo en Atacama y el ámbito Circumpuneño (1.000 a.C.-500 d.C.). 
Fases Vega Alta y Loa, Tilocalar, Toconao y Séquitor. Orígenes de la cultura San 
Pedro pre-Tiwanaku. 

 
10. Período Medio (500-1.000 d.C.): Tiwanaku en Chile y la integración Centro-Sur 
Andina. La Fase Cabuza en los Valles Occidentales (500-800 d.C.), y las Fases 
Quitor y Coyo en San Pedro de Atacama (500-700 d.C.). 

 
11. Fines del Período Medio (700-1.000 d.C.). La Fase Maytas en los Valles 
Occidentales  y  la  Fase  Coyo  en  Atacama.  El  origen  de  los  Desarrollos 
Regionales. 

 
12. El Período Intermedio Tardío (950-1.450 d.C.). Las sociedades complejas del 
Norte Grande, el fenómeno post-Tiwanaku y las nuevas influencias altiplánicas en 
el marco centro-sur andino. Sociedades segmentadas, identidades interdigitadas, 
armonía social y conflicto. 
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13. El Intermedio Tardío en Arica (1.100-1.450 d.C.): Fases San Miguel y Gentilar. 
La integración valle-costa y el surgimiento de la cultura Arica. 

 
14. El Intermedio Tardío  en  Tarapacá: el Complejo  Pica-Tarapacá  (900-1.450 
d.C.). 

 
15. El Intermedio Tardío en Atacama y la reorganización de la cultura Loa-San 
Pedro (950-1.450d.C.). Fases Lasana, Toconce y Turi en la cuenca del río Loa; 
Yaye, Solor y Zapar en San Pedro de Atacama. 

 
16. El dominio Incaico en el Norte Grande: Período Tardío (1.450-1.532 d.C.). 
Complejidad socio-cultural del Norte Grande y la incorporación al Tawantinsuyo. 

 
10. METODOLOGÍA (Descripción sucinta de las principales estrategias 
metodológicas que se desplegarán en el curso, pertinentes para alcanzar los 
objetivos (por ejemplo: clase expositiva, lecturas, resolución de problemas, estudio 
de caso, proyectos, etc.). Indicar situaciones especiales en el formato del curso, 
como la presencia de laboratorios, talleres, salidas a terreno, ayudantías de 
asistencia obligatoria, etc.) 

 

 
1. Clases del profesor: síntesis por períodos y regiones culturales en las que se 
considerarán la historia de la investigación, sitios tipos y materiales estudiados, 
metodologías, interpretaciones, estado actual de la cuestión, evaluación de los 
aportes, críticas y alcances teóricos de los trabajos realizados. 

 
2. Lectura obligatoria, semanal y evaluada para todos los estudiantes de textos 
entregados por el profesor en relación con los tópicos tratados en cada clase. Lo 
anterior permitirá un diálogo mayor entre éstos y la información entregada por el 
docente. 

 
11. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN (Descripción sucinta de las principales 
herramientas  y  situaciones  de  evaluación  que  den  cuenta  deL  logro  de  los 
objetivos (por ejemplo: pruebas escritas de diversos tipos, reportes grupales, 
examen oral, confección de material, etc.) 

 

 
1. Presentación de Lecturas (25%): Los estudiantes deberán hacer un resumen y 
evaluación de los textos según una pauta entregada por el docente, exponerla 
oralmente en la sesión determinada (15-20 minutos), invitando a sus compañeros 
a la reflexión y el debate, e informarla por escrito a través de un ensayo No 
superior a 15 páginas, todo incluido (texto, bibliografía, gráfica, etc.). Este informe 
será entregado sin falta a la semana siguiente de la exposición y deberá incluir 
todas aquellas observaciones hechas por el mismo expositor, sus compañeros y el 
profesor. 

 
2. Pruebas escritas (75%). Comprende dos (2) pruebas en el semestre sobre la 
materia pasada. La primera prueba abarcará los contenidos 1 a 7. La segunda 
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prueba abarcará los contenidos 7 a 16. 

 
3.  Examen  (40%):  Estará  referido  a  la  evaluación  final de  uno  de  los  temas 
tratados a lo largo del curso. Tendrá el carácter de un trabajo de investigación y su 
exposición. En este caso, el tema será definido por cada alumno y discutido con el 
docente. La extensión del informe no deberá exceder las 20 páginas y los 
resultados se presentarán oralmente en un máximo de 10 minutos, dejando otros 
5 minutos para debate. 

 
4. La inasistencia a controles y pruebas deberá ser formal, oficial y oportunamente 
justificada ante la Coordinación de la carrera, quedando establecido de 
antemano un único día para su recuperación al final del semestre. 

 
 
 
12. REQUISITOS DE APROBACIÓN (Elementos normativos para la aprobación 
establecidos por el reglamento, como por ejemplo: Examen, calificación mínima, 
asistencia, etc. Deberá contemplarse una escala de evaluación desde el 1,0 al 7,0, 
con un decimal.) 

 
ASISTENCIA (indique %):75% 

 
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0 

 
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN: Obligatorio y cumplir con el 
75% de asistencia. 

 
OTROS  REQUISITOS:  Bajo  el  75%  de  asistencia  implica  pasar  a  Examen  de 
Segunda Oportunidad. 

 
 
13. PALABRAS CLAVE (Palabras clave del propósito general de la asignatura y 
sus contenidos, que permiten identificar la temática del curso en sistemas de 
búsqueda automatizada; cada palabra clave deberá separarse de la siguiente por 
punto y coma ( ; ) ). 

 

 
Prehistoria, Norte Grande; Desierto de Atacama; Cazadores-recolectores; 
Sociedades Complejas; Andes Centro-Sur 

 
14. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA (Textos de referencia a ser usados por los 
estudiantes. Se sugiere la utilización del sistema de citación APA, y además que 
se indiquen los códigos ISBN de los textos. CADA TEXTO DEBE IR EN UNA 
LÍNEA DISTINTA) 

 

 
1. Albó, X., M. Arratia, J. Hidalgo, L. Núñez, A. Llagostera, M. Penny y B. Revesz 
(Eds.) 1996 Integración surandina: cinco siglos después. Estudios Regionales y 
Debates  Andinos  91,  pp.  17-42.  Centro  de  Estudios  Regionales  Andinos 
Bartolomé de las Casas y Universidad Católica del Norte, Cuzco. 
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2. Bird, J. 1943       Excavations in Northern Chile. Anthropological Papers of the 
American Museum of Natural History 38 (4): 178-318, EE.UU. 

 
3. J. Hidalgo, V. Schiappacasse, H. Niemeyer, C. Aldunate e I. Solimano. 1989 
Culturas de Chile. Prehistoria. Editorial Andrés Bello, Santiago. 

 
4. Latcham, R. 1938          Arqueología  de  la  región  atacameña.  Prensas  de  la 
Universidad de Chile, Santiago. 

 
5. Ledergerber-Crespo, P. (Ed.) 2000 Formativo sudamericano, una reevaluación. 
Abya-Yala, Quito. 

 
6. Le Paige, G. 1964         El   precerámico   en   la   cordillera   atacameña   y   los 
cementerios del Período Agroalfarero en San Pedro de Atacama. Anales de la 
Universidad del Norte 3, Antofagasta. 

 
7.  Núñez,  L.  1965a  Prospección  arqueológica  en  el  norte  de  Chile.  Estudios 
Arqueológicos 1, Antofagasta. 
1965b Desarrollo cultural prehispánico del norte de Chile. Estudios Arqueológicos 
1, Antofagasta. 
1992  Cultura  y  conflicto  en  los  oasis  de  San  Pedro  de  Atacama.  Editorial 
Universitaria, Santiago. 

 
8. Núñez, L. y T. Dillehay 1995[1978]    Movilidad   giratoria,   armonía   social   y 
desarrollo en los Andes Meridionales: patrones de tráfico e interacción económica. 
Universidad del Norte, Antofagasta. 

 
9. Rivera, M. 2002 Historias del Desierto. Arqueología del Norte de Chile. Editorial 
del Norte, La Serena. 

 
10. Santoro, C. y H. González 2004 Presentación al simposio Arica, pasado y 
presente, una visión antropológica multidisciplinaria. Chungara, Revista de 
Antropología Chilena, Volumen Especial:199-272, Arica. 

 
11. Schaedel, R. y C. Munizaga 1957 Arqueología Chilena: Contribuciones al 
Estudio de la Región Comprendida entre Arica y La Serena. Centro de Estudios 
Antropológicos, Universidad de Chile, Santiago. 

 
12. Silverman, H. y W. H. Isbell (Eds.) 2008. The Handbook of South American 
Archaeology. Springer. 

 
13. Uhle, M. 1919   La  arqueología  de  Arica  y  Tacna.  Boletín  de  la  Sociedad 
Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos 3: 1-48, Quito. 

 
14.  Uribe,  M.  1999.  La  arqueología  del  Inka  en  Chile.  Revista  Chilena  de 
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Antropología 15: 63-97. 
 
15. Mostny, G. 1971 Prehistoria de Chile. Santiago :Universitaria,c1971. 183 p. :il. 
(algunas col.), mapas ;19 cm. 
 
16. Falabella, F., M. Uribe, L. Sanhueza, C. Aldunate y J. Hidalgo (Eds.). 2016. 
Prehistoria en Chile. Desde sus primeros habitantes hasta los Incas. Editorial 
Universitaria, SCHA, Santiago, 
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15. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (Textos de referencia a ser usados por 
los estudiantes. Se sugiere la utilización del sistema de citación APA, y además 
que se indiquen los códigos ISBN de los textos. CADA TEXTO DEBE IR EN UNA 
LÍNEA DISTINTA) 

 

 
Paleoambiente 

 
Abbot, M.B., M.W. Binford, M. Brenner y K. Kelts 1997. A 3500 C14 yr. High- 
resolution record of water level changes in Lake Titicaca, Bolivia/Perú. Quaternary 
Research 47: 169-180. 

 
Baker, P.A., C.A. Rigsby, G.O. Seltzer, S.C. Fritz, T.K.Lowenstein, N.P. Bacher e 
Y. Véliz 2001. Tropical climate changes at millennial and orbital timescales in the 
Bolivian Altiplano. Nature 409: 698-701. 

 
Betancourt, J.L, C. Latorre, J.A. Reich, J. Quade y K.A. Rylander 2000. A 22,000- 
year record of monsoonal precipitation from Northern Chile’s Atacama Desert. 
Science 289: 1542-1546. 

 
Craig, A. 1983. Paleoambiente durante el precerámico nor-chileno: uso de 
imágenes Landsat. Chungara 13: 93-98, Arica. 
1984 On the persistence of error on paleoenvironmental studies En: Simposio 
Culturas tacameñas, Universidad del Norte, Antofagasta. 
2011.  Cultural  dynamics,  climate,  and  landscape  in  the  South-Central  Andes 
during the mid-late Holocene: a consideration of two socio-natural perspectives. 
Chungara 43:367-392. 

 
Gayó, E.M., C. Latorre, T.E. Jordan, P.L. Nester, S.A. Estay, K.F.Ojeda y C.M. 
Santoro 2011. Late Quaternary hydrological and ecological change in the hyperarid 
core of the northern Atacama Desert (~21˚S). Earth Science Reviews. 

 
Gayó, E.M., C. Latorre, C. M. Santoro, A. Maldonado y R.D. Pol-Holz 2012. 
Hydroclimate variability in the low-elevation Atacama Desert over the last 2500 yr. 
Climate of the Past 8: 287--306. 

 
Graf, K. 1992. Pollendiagramme aus den Anden. Physische Geographie 34: (pp. 
30-43 para la sección sobreAtacama), Zürich. 

 
Grosjean, M. y L. Núñez 1994. Middle Holocene environments, human occupation 
and resource use in the Atacama (Northern Chile). Geoarchaeology 9: 271-286. 

 
Grosjean, M., C. Santoro, L.G. Thompson, L. Núñez  y V. Standen 2007. Mid- 
Holocene climate and culture change in South Central Andes. En Climate Change 
and Cultural Dynamics: A Global Perspective on Mid-Holocene Transitions, editado 
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por D.G. Anderson, K.A. Maasch y D.H. Sandweiss, pp. 51-115. Academic Press, 
San Diego. 

 
Latorre, C., J.L. Betancourt, K.A. Rylander y J. Quade. 2002. Vegetation invasions 
into absolute desert: A 45 000 yr rodent midden record from the Calama-Salar de 
Atacama basins, northern Chile (lat 22°-24°S). Geological Society of America 
Bulletin 114(3):349-366. 

 
Latorre,  C.,  J.L.  Betancourt,  K.A.  Rylander,  J.  Quade,  y  O.  Matthei  2003.  A 
vegetation history from the arid prepuna of northern Chile (22-23° S) over the last 
13,500 years. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 194:223-246. 

 
Latorre, C., J.L. Betancourt, J.A. Rech, J. Quade, C. Holmgren, C. Placzek, A. 
Maldonado, M. Vuille y K.A. Rylander 2005. Late Quaternary History of the 
Atacama Desert. En 23°S: The Archaeology and Environmental History of the 
Southern Deserts, editado por M. Smith y P. Hesse, pp. 73-90. National Museum 
of Australia Press, Canberra. 

 
Latorre, C., J.L. Betancourt y M.T.K. Arroyo 2006. Late Quaternary vegetation and 
climate history of a perennial river canyon in the Río Salado basin (22°S) of 
northern Chile. Quaternary Research 65: 450-466. 

 
Maldonado, A., J.L. Betancourt, C. Latorre y C. Villagrán 2005. Pollen Analyses 
from  a  50,000-Yr  Rodent  Midden  Series  in  the  Southern  Atacama  Desert 
(25º30'S). Journal of Quaternary Science 20 (5): 493-507. 

 
Moreno, A., S. Girard, B.L. Valero-Garcés, A. Sáez, R. Bao, R. Prego, J.J. Pueyo, 
P. González-Sampériz y C. Taberner 2007. A 13 kyr high-resolution record from 
the tropical Andes: The Chungara Lake sequence (18°S, northern Chilean 
Altiplano). Quaternary International 161: 4-21. 

 
Moreno, A., C.M. Santoro y C. Latorre 2009. Climate change and human 
occupation in the northernmost Chilean Altiplano over the last ~11,500 cal yr BP. 
Journal of Quaternary Science 24: 373-382. 

 
Moseley, M. 1997. Climate, culture and punctuated change: new data, new 
challenges. The Review of Archaeology 18 (1): 19-27. 

 
Núñez, L., M. Grosjean, I. Cartajena y M. Pino 1994. Proyecto Puripica: 
reconstitución multidisciplinaria de eventos holocénicos culturales y ambientales. 
Actas del XIII Congreso Nacional de Arqueología, Antofagasta. 

 
Núñez, L., M. Grosjean, B. Messerli y H. Schrelier 1995-96. Cambios ambientales 
holocénicos en la Puna de Atacama y sus implicancias paleoclimáticas. Estudios 
Atacameños 12: 31-40, San Pedro de Atacama. 
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Ortlieb, L. 1995. Eventos el Niño y episodios lluviosos en el Desierto de Atacama: 
el registro de los últimos dos siglos. Bulletin del Institute Francaise d´Éstudes 
Andines 24: 519-537. 

 
Rech, J.A., B.S Currie, G. Michalski and A.M. Cowan 2006. Neogene climate 
change and uplift in the Atacama Desert, Chile. Geology 34(9):761-764. 

 
Rech, J., J. Quade y J.L. Betancourt 2002. Late Quaternary paleohydrology of the 
Central Atacama Desert (22-24°), Chile. Geological Society of America Bulletin 
114:334-348. 

 
Valero-Garces, B. et al. 1996. Limnogeology of Laguna Miscanti: evidence for mid 
to late Holocene environmental change in the Atacama Altiplano (Chile). Journal of 
Paleolimnology 16: 1-21. 

 
Poblamiento y Período Arcaico 

 
Allison, M., G. Focacci, B Arriaza, V. Standen, M. Rivera y J. Lowenstein 1984. 

Chinchorro, momias de preparación complicada: métodos de momificación. 
Chungara 13: 155-173, Arica. 

 
Alvarez, L. 1961.    Culturas precerámicas en la arqueología de Arica. Boletín del 
Museo Regional de Arica 5, Arica. 
1969  Un cementerio precerámico con momias de preparación complicada. Actas 
del IV Congreso de Arqueología Chilena, Concepción. 

 
Arriaza, B. 1994.     Tipología  de  las  momias  Chinchorro  y  evolución  de  las 
prácticas de momificación. Chungara 26 (1): 11-24, Arica. 
1995. Chinchorro   bioarchaeology:   chronology   and   mummy   seriation.   Latin 
American Antiquity 6 (1): 35-55. 
2003.  Cultura  Chinchorro.  Las  momias  más  antiguas  del  mundo.  Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile. 

 
Arriaza, B., V. Standen, E. Belmonte, E. Rosello y F. Nials 2001. The peopling of 
Arica coast during preceramic: a preliminary review. Chungara 33(1): 31-36. 

 
Arriaza, B., V. Standen, V. Cassman y C. Santoro 2008. Chinchorro culture: 
pioneers of the coast of the Atacama Desert. En Handbook of South American 
Indian, editado por H. Silverman y W. Isbell, pp. 45-58. Springer, New York. 

 
Aufderheide, A., I. Muñoz, y B. Arriaza 1993. Seven Chinchorro Mummies and the 
Prehistory of Northern Chile. American Journal of Physical Anthropology 91:189- 
202. 

 
Berdichewsky, B. 1962. El precerámico de Taltal y sus correlaciones. Publicación 
del Centro de Estudios Antropológicos, vol. 16, Universidad de Chile, Stgo. 
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Bird, J. 1943.Excavations in Northern Chile. Anthropological Papers of the 
American Museum of Natural History 38 (4): 178-318, EE.UU. 

 
Bittmann, B. 1986. Los pescadores, cazadores y recolectores de la Costa Árida 
chilena: un modelo arqueológico. Chungará 16-17:59-65. 

 
Boisset, G., A. Llagostera y E. Salas 1969.      Excavaciones    arqueológicas    en 
Caleta Abtao, Antofagasta. Actas del V Congreso de Arqueología Chilena, 
Santiago. 

 
Castelleti, J. 2007. Patrón de Asentamiento y uso de recursos a través de la 
Secuencia ocupacional prehispana en la costa de Taltal. Memoria para optar al 
grado de Magister en Antropología con mención en Arqueología. Convenio 
Universidad Católica del Norte- Universidad de Tarapacá. 

 
Capdeville, A. 1921a. Notas acerca de la arqueología de Taltal. I Civilización 
paleolítica de los pescadores primitivos del gran túmulo y conchal del Morro 
Colorado  situados  en  la  Punta  del  Hueso  Parado.  Boletín    de  la  Academia 
Nacional de Historia, vol. II, Nº 3 - 4, Quito. 
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