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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  
 
Prehistoria de Chile: centro-sur (ANT-PCIII) 
 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS  
Prehistory of Chile: south-central area 
 
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/                 UD/        OTROS/      
 
 
4. NÚMERO DE CRÉDITOS  
8 
 
 
5. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO  
3 
 
 
6. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO  
3 
 
 
7. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
 
Conocer las particularidades del desarrollo histórico cultural de Chile central 
y sur, los principales problemas que han abordado las investigaciones 
arqueológicas en dicha zona y los marcos teóricos y las metodologías que 
se han utilizado en ellas.  
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8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA  
 
Al finalizar el curso el estudiante: 
 
Conocerá y comprenderá el desarrollo cultural de las poblaciones 
prehispánicas de Chile centro y sur.  
 
Conocerá y comprenderá las particularidades y aportes de la arqueología de 
Chile centro sur a la discusión general acerca del desarrollo histórico de las 
poblaciones prehispanas en América. 
 
Manejará los principales problemas en torno a los cuales se ha desarrollado 
la investigación en el área y cuáles son los mayores problemas pendientes. 
 
Será capaz de identificar las bases materiales, metodológicas y teóricas 
sobre las que se ha construido la prehistoria de esta región, entendiendo el 
proceso por medio del cual la cultura material y la tecnología han sido 
utilizadas por la arqueología para elaborar una reconstrucción e 
interpretación social del pasado en esta área. 
 
 
9. SABERES / CONTENIDOS 
 
I. Introducción 
- Historia de la Investigación 
- Ambiente: geografía y recursos 
 
II. Poblamiento y cazadores tempranos  
- Contextos tempranos en Chile central: Tagua Tagua y Monteverde  
- La discusión sobre la variabilidad 
 
III. Los cazadores del Arcaico 
- El modo de vida cazador recolector 
- Esquema histórico cultural de Chile central y sur 
- La discusión sobre la movilidad 
- Los grandes cementerios 
- "Adaptaciones" marinas v/s terrestres 
-  La continuidad del modo de vida cazador-recolector 
 
IV. Sociedades intermedias 
- Características de las “sociedades intermedias” 
- Esquema histórico cultural de Chile central y sur 
- Nuevas tecnologías: la alfarería 
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- Manipulación de plantas y animales 
- Organización social en los períodos alfareros: organización de la 
producción alfarera  
- Organización social en los períodos alfareros: patrón de asentamiento 
- Organización social en los períodos alfareros: funebria y monumentalidad 
- Circulación de bienes 
 
V. La presencia inca en Chile central 
- la expansión incaica hacia el Collasuyu 
- expresiones materiales de la presencia incaica en Chile central 
 
 
 
10. METODOLOGÍA  
 
La asignatura se desarrolla bajo las siguientes modalidades, todas 
presenciales: 
 
- Clases expositivas con apoyo de material gráfico por parte del profesor, 
dirigidas a entregar una visión actualizada de las particularidades de la 
prehistoria regional. 
 
- Síntesis analítica de textos específicos por parte de los alumnos 
 
- Actividades de discusión/interpretación grupal en clases 
 
 
 
11. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN  
3 Controles de lectura Libro Prehistoria: 20% 
 
3 Síntesis analítica de artículos: 20% 
 
3 Pruebas y/o Trabajo grupal: 60% (clases + bibliografía)  
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12. REQUISITOS DE APROBACIÓN  
ASISTENCIA (indique %): 70% 
 

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

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN: Deberán rendir examen 
los alumnos que tengan promedio inferior a 5.0 y/o los que tengan asistencia 
inferior a 70%. El examen tiene un 40% de ponderación. 
 

OTROS REQUISITOS: Sólo se acepta rendición de pruebas y/o entrega de 
trabajos fuera de la fecha fijada con certificado médico debidamente 
aprobado por Secretaria de Estudios.  
 
Todas las pruebas atrasadas se rendirán en una misma fecha a final de 
semestre. Los trabajos deben entregarse en la primera oportunidad. 
 
 
13. PALABRAS CLAVE  
Prehistoria de Chile; Área central; Área sur; Paleoindio, Arcaico, Alfarero, 
Inca.  
 
14. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  
 
Bibliografía controles de lectura: 
 
Prehistoria en Chile. Desde sus primeros habitantes hasta los Incas. Editado 
por Falabella F., M. Uribe, L. Sanhueza, C. Aldunate y J. Hidalgo. Editorial 
Universitaria. 
 
Capítulos:  
 
Cornejo L., D. Jackson y M. Saavedra 2016. Cazadores recolectores arcaicos al sur del 
desierto (ca. 11.000 a 300 a.C.). (*sólo páginas referidas al área de estudio) 
 
Adán, L., R. Mera, X. Navarro, R, Campbell, D. Quiroz y M. Sanchez 2016. Historia 
prehispánica en la región centro sur de Chile: cazadores recolectores holocénicos y 
comunidades alfareras (ca. 10.000 años a.C. a 1.550 años d.C). 
 
Falabella F., D. Pavlovic, M.T. Planella y L. Sanhueza. 2016. Diversidad y Heterogeneidad 
cultural y social en Chile central durante los períodos Alfarero Temprano e Intermedio 
Tardío (300 años A.C. a 1.450 años d.C.). 
 
Uribe M. y R. Sanchez. 2016. Los incas en Chile. Aportes de la arqueología chilena a la 
historia del Tawantinsuyu (ca. 1.400 a 1536 años d.C.).  
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Campbell Roberto y Daniel Quiroz. 2015. Chronological database for 
Southern Chile (35º 30' S - 42º S): ~33,000 BP to present. Human 
implications and archaeological biases. Quaternary International 356: 39-53. 
 
 
Bibliografía síntesis analíticas 
 
a) Poblamiento temprano 
 
Borrero L. 2006. Paleoindians without mammoths and archaeologist without 
proyectile points? En Paleoindian archaeology, Editado por J. Morrow y C. 
Gnecco. University Press of Florida. Pp. 9-20. 
 
Mendez C. 2015. Los primeros Andinos. Tecnología lítica de los habitantes 
de Chile trece mil años atrás. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Capítulo 2, pp 27-34. 
 
 
b) El modo de vida cazador recolector 
 
Kelly R. 1995. The foraging Spectrum. Diversity in hunter-gatherers life 
ways. Smithsonian Institution. Cap.1: Hunter-gatherers and Anthropology, 
pp.1-37.  
 
Rowley-Conwy, P. 2001. Time, change and the archaeology of hunter-
gatherers: how original is the 'Original affluent society'?', En Hunter-
gatherers: an interdisciplinary perspective. Cambridge: Cambridge 
University Press, pp. 39-72. Biosocial Society Symposium Series. (13). 
 
 
c) Características de las “sociedades intermedias” 
 
Johnson A. y T. Earle. 2003. La evolución de las sociedades humanas. Ariel 
Prehistoria. Caps. 2 (pp. 49-61) y 5 (pp.133-149). 
 
Parkinson, W. 2002a. Introduction: Archaeology and tribal societies. En The 
Archaeology of Tribal Societies. Editado por W. Parkinson. Pp: 1-12. 
Archaeological Series 15. International Monographs in Prehistory. Ann 
Arbor, Michigan. 
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Bibliografía general 
 
I.  Introducción 
 
Aldunate, C. 1989. Estadio alfarero en el sur de Chile. En Prehistoria, 
editado por J. Hidalgo, V. Schiappacasse, H. Niemeyer, C. Aldunate e I. 
Solimano, pp. 329-348 (Cap. XIV). Editorial Andrés Bello, Santiago. (*solo 
págs. referidas al tema) 
 
Maldonado A., M.E. De Porras, A. Zamora, M. Rivadeneira y A.M. Abarzúa. 
2016. El escenario geográfico y paleoambiental de Chile. En Prehistoria en 
Chile. Desde sus primeros habitantes hasta los Incas. Editado por Falabella 
F., M. Uribe, L. Sanhueza, C. Aldunate y J. Hidalgo. Editorial Universitaria. 
 (*solo págs. referidas al área Chile central y sur) 
 
 
II. Poblamiento y cazadores tempranos 
 
a) contextos temprano en Chile central: Monte Verde y Tagua Tagua 
 
Dillehay T. 2004. Monte Verde. Un asentamiento humano del Pleistoceno 
tardío en el sur de Chile. LOM. Caps. VII y VIII (pp. 145-160).  
 
Dillehay T. et al. 2015. New archaeological evidence for an early human 
presence at Monte Verde, Chile. PlosOne 10(11): e0141923. 
doi:10.1371/journal.pone.0141923  
 
Nuñez L., J. Varela, R. Casamiquela, V. Schiappacasse, H. Niemeyer y C. 
Villagrán 1994. Cuenca de Taguatagua en Chile: el ambiente del 
pleistoceno superior y ocupaciones humanas. Revista Chilena de Historia 
Natural 67:503-519. 
 
b) Contextos tempranos en Chile central: la discusión sobre 
variabilidad 
 
Cornejo, L., Saavedra, M. 2001. ¿Ser o no ser paleoindio? Comentario a 
García y Labarca. Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología 32:77-83. 
 
Cornejo L. y M. Saavedra 2003. The end of the pleistoscene in central Chile: 
evidence of economic and cultural diversity. Current Research in the 
Pleistoscene Vol.20:12-14. 
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Dillehay, T. y M. Pino. 2000. Réplica al artículo sobre Monte Verde de 
Lautaro Núñez y Francisco Mena: entre lo esperado y lo ignorado. Boletín 
de la Sociedad Chilena de Arqueología 30. 
 
García, C. 2000. Cazadores paleoindios en Taguatagua: un ejercicio teórico 
de organización social y territorial. Werkén 1:4-16. 
 
García, C., Labarca, R. 2001. Ocupación temprana de “El Manzano 1” 
(región Metropolitana): ¿campamento arcaico o paradero paleoindio? 
Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología 31:65-70.  
 
Mendez C. 2015. Los primeros Andinos. Tecnología lítica de los habitantes 
de Chile trece mil años atrás. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Capítulo 3, pp. 35-50. 
 
Nuñez, L. y F. Mena. 1997. El caso Monte Verde: ¿Hacia un veredicto final? 
Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología 24. 
 
Stehberg R. J. Blanco, R. Labarca, G. Rojas, E. Aspillaga y C. Belmar 2012. 
Caverna Piuquenes: aproximaciones a las adaptaciones humanas al medio 
cordillerano del Aconcagua. Pleistoceno Tardío al Holoceno medio (11.500-
7000 AP). Publicación Ocasional N°62, MNHN. Capítulo Discusión y 
Conclusiones, pp. 173-184.    
 
III. Los cazadores del Arcaico 
 
a) Cambios en la movilidad, factores de movilidad  
 
Cornejo, Luis, y Javier Simonetti. 1993. Asentamiento humano en los Andes 
de Chile central: un enfoque alternativo. Boletín Museo Regional de La 
Araucanía – Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología Chilena 4, no. 
Tomo II: 373-80. 
 
Cornejo, Luis, y Javier Simonetti. 1997-1998. De rocas y caminos: espacio y 
cultura en los Andes de Chile central. Revista Chilena de Antropología 14: 
127-43. 
 
Cortegoso, Valeria, Michael Glascock, Anna María De Francesco, Victor 
Durán, Gustavo Neme, Martín Giesso, Lorena Sanhueza, Luis Cornejo, 
Ramiro Berberena y Marco Bocci. 2014. Chemical characterization of 
obsidian in central western Argentina and central Chile: archaeological 
problems and perspectives. En Physical, chemical and biological markers in 
Argentine Archaeology: theory, methods and applications. Editado por 
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Débora M. Kligmann y Marcelo R. Morales. BAR International Series 2678, 
pp. 17-26, Archaeopress, Oxford. 
 
Peralta, Paulina, y Carolina Salas. 2000. Patrones de asentamiento de 
cazadores-recolectores cordilleranos: una categoría particular de sitios 
arqueológicos. Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología 29: 20-30. 
 
Peralta, Paulina, y Carolina Salas. 2004. Funcionalidad de asentamientos 
cordilleranos durante el Arcaico tardío y el Agroalfarero temprano (Chile 
central). Chungara Volumen Especial, Tomo II: 923-33. 
 
b) Los grandes cementerios 
 
Kaltwasser J., A. Medina y J. Munizaga. 1980. Cementerio del período 
Arcaico en Cuchipuy. Revista Chilena de Antropología 3: 109-23. 
 
Gajardo-Tobar, Roberto. 1958-1959. Investigaciones acerca de las "Piedras 
con Tacitas" en la zona central de Chile. Anales de Arqueología y Etnología, 
U. Nacional de Cuyo XIV-XV: 163-204. 
 
Reyes O. y L. Contreras 2017 Ocupaciones humanas del Holoceno Tardío 
en quebrada Carmen Alto (comuna de Colina, Región Metropolitana). De la 
recurrencia del asentamiento a un área marginal. En Actualizaciones en el 
estudio de piedras tacitas: nuevas perspectivas. Editado por C. Belmar, L. 
Contreras y O. reyes. Serie Monográfica de la Sociedad Chilena de 
Arqueología N°6. Pp. 15-38.  
 
c) "Adaptaciones" marinas v/s terrestres 
 
Adán, L, R. Mera, M. Becerra y M. Godoy. 2004. Ocupación Arcaica en 
territorios boscosos y lacustres de la región precordillerana andina del 
centro sur de Chile. El sitio Marifilo 1 de la localidad de Pucura. Chungara 
Volumen especial, Tomo II: 1121-1136. 
 
Adán, L., V. Reyes y R. Mera. 2004. Ocupación humana de los bosques 
templados del Centro-sur de Chile. Proposiciones acerca de un modo de 
vida tradicional. Actas del IV Congreso Chileno de Antropologia, Tomo II: 
1434-1445  
 
Campbell Roberto. 2015. So near, so distant. Human occupation and 
colonization trajectories on the Araucanian islands (Southern Chile: 37º 30' 
S. 7,000 – 1,000 cal BP [5,000 cal BC – 1,000 cal AD]). Quaternary 
International 373: 117-135. 
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Falabella F y M. T. Planella 1991. Comparación de ocupaciones 
precerámicas y agroalfareras en el litoral de Chile central. En Actas XI 
Congreso Nacional de Arqueología Chilena. Tomo 3: 95-112. MNHN, 
SCHA, Santiago.  
 
Flores C. y N. Lira 2006. Aspectos comunes para sitios de cazadores 
recolectores costeros en los canales patagónicos septentrionales. Boletín de 
la SCHA 39:103-112. 
 
Gaete, N., R. Sánchez y L. Vargas. 1998. Caza, pesca y recolección 
durante el arcaico en la costa del interfluvio Maule-Itata, área extremo 
surandina, Chile. Serie Antropología 1:7-23. 1er Seminario de Arqueología 
Zona Centro-Sur de Chile (Concepción 1998) 
 
Massone M., M. Sánchez, D. Quiroz y L. Contreras (Editores) 2011. 
Cazadores Recolectores costeros en la región del Bío-Bío. Selección: pp. 
63-133.  
 
Quiroz D. y M. Sánchez 2004. Poblamientos iniciales en la costa 
septentrional de la Araucanía (6.500-2.000 A.P.). Chungara Volumen 
especial, Tomo I: 289-302. 
 
Ramírez, J. M., N. Hermosilla, A. Jerardino y J.C. Castilla. 1991. Análisis 
bio-arqueológico preliminar de un sitio de cazadores recolectores costeros: 
Punta Curaumilla-1, Valparaíso. En Actas XI Congreso Nacional de 
Arqueología Chilena. T.3, 81-93. Santiago: MNHN, SCHA. 
 
Sanhueza, Lorena, y Fernanda Falabella. 2010. Analysis of Stable Isotopes: 
From the Archaic to the Horticultural Communities in Central Chile. Current 
Anthropology 51, no. 1: 127-36. 
 
d) La continuidad del modo de vida cazador recolector 
 
Cornejo L. y L. Sanhueza 2003. Coexistencia de Cazadores Recolectores y 
Horticultores Tempranos en la Cordillera Andina de Chile Central. Latin 
American Antiquity 14(4): 389-407.  
 
Cornejo L. y L. Sanhueza 2011. North and south: hunter- gatherer 
communities in the Andes mountains in central Chile.  Latin American 
Antiquity 22(4): 487-504. 
 
Cornejo Luis, 2017. Cazadores recolectores tardíos en Chile central: una 
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historia de continuidad y cambio. Tesis doctoral, UNCUYO. Capítulo: 
Síntesis y Conclusiones, pp: 214-227. 
 
 
IV. Sociedades intermedias 
 
a) Nuevas tecnologías: la alfarería 
  
Adán L. y M. Alvarado, 1999. Análisis de colecciones alfareras 
pertenecientes al complejo Pitrén: una aproximación desde la arqueología y 
la estética. Actas de las Terceras Jornadas de Arqueología de la Patagonia, 
pp. 245-268.  
 
Falabella F. y M.T. Planella 1988-89. Alfarería temprana en Chile central: un 
modelo de interpretación. Paleoetnológica 5: 41-64. 
 
Falabella, Fernanda, Alvaro Román, Angel Deza, y Eliana Almendras. 2000. 
La cerámica Aconcagua: más allá del estilo. Actas Segundo Taller de 
Arqueología de Chile Central (1993), 
http://www.arqueologia.cl/actas2/falabellaetal.pdf 
 
March E. 2017. La fecha de la cerámica más temprana en los Andes sur. 
Una perspectiva macrorregional mediante modelos bayesianos. Revista del 
Museo de Antropología, Suplemento Especial 1: 83-94, 2017 / ISSN 1852-
060X (impreso) / ISSN 1852-4826 (electrónico). VI Jornadas Arqueológicas 
Cuyanas 
 
Sanhueza L. y F. Falabella 1999-2000. Las comunidades alfareras iniciales 
en Chile Central. Revista Chilena de Antropología 15: 29-47. 
 
b) Manipulación de plantas y animales 
 
Aldunate, C y C. Villagrán 1992. Recolectores de los bosques templados del 
cono sur americano. En Botánica indígena de Chile. Moesbach, Ernesto 
Wilhelm de, 23-38. Santiago: Editorial Andrés Bello. 
 
Belmar, C., Labarca, R., Blanco, J.F., Stehberg, R. y Rojas, G. 2005. 
Adaptación al medio y uso de recursos naturales en Caverna Piuquenes 
(cordillera de Chile central). Actas del XVI Congreso de Arqueología 
Chilena, pp.  415-423. 
 
Benavente, Antonia. 1985. Reflexiones en torno al proceso de 
domesticación de camélidos en los valles del centro y sur de Chile. Boletín 

http://www.arqueologia.cl/actas2/falabellaetal.pdf
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del Museo Regional de La Araucanía 2: 37-52. 
 
Campbell, R., Santana-Sagredo, F., Munita, D., Mera, R., Massone, M., 
Andrade, P., Sánchez, M., Márquez, T., Diet in Southern Chile (36°-42°S). A 
synthesis from the isotopic data, Quaternary International, 
https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.01.015. 
 
Falabella, F., M. Teresa Planella, Eugenio Aspillaga, Lorena Sanhueza, y 
Robert H. Tykot. 2007. Dieta en sociedades alfareras de Chile central: 
aporte de análisis de isótopos estables. Chungara 39(1): 5-27. 
 
Godoy-Aguirre C. 2018. Evaluando el procesamiento vegetal y la 
elaboración de bebidas fermentadas en un contexto el vergel de Isla Mocha 
(1000-1300 d.C.). Chungara Revista de Antropología Chilena 50(1): 107-
120. 
 
Planella, M. Teresa, Raúl Peña, Fernanda Falabella, y Virginia McRostie. 
2005-2006. Búsqueda de nexos entre prácticas funerarias del período 
Alfarero Temprano del centro de Chile y usos etnográficos del "miyaye". 
Historia Indígena 9: 33-49. 
 
Planella, M.T., F. Falabella, C. Belmar, L. Quiroz. 2014. Huertos, chacras y 
sementeras. Plantas cultivadas y su participación en los desarrollos 
culturales de Chile central. Revista Española de Antropología Americana 
Vol. 44(2):495-522. 
 
M.T. Planella. 2019. Quinoa in pre-Hispanic central Chile: contributions from 
archaeology and cultural processes. Ciencia e Investigación Agraria 46(2): 
69-81. 
 
Roa C., D. Bustos, H. Ramirez y R. Campbell. 2018. Entre la pampa y el 
Pacífico Sur. Evaluando la dispersión más austral de cultígenos en el cono 
sur americano desde la evidencia arqueobotánica y radiométrica de Isla 
Mocha y Cueva de los Catalanes (Sur de Chile). Anales de Arqueología y 
Etnología 73, N°2, 189-220. Mendoza 
 
Westbury Michael, Stefan Prost, Andrea Seelenfreund José-Miguel 
Ramírez, Elizabeth A. Matisoo-Smith & Michael Knapp. 2016. First complete 
mitochondrial genome data from ancient South American camelids - The 
mystery of the chilihueques from Isla Mocha (Chile). Scientific Reports 
6:38708, DOI: 10.1038/srep38708 
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c) La dispersión como modo de asentamiento y las escalas espaciales 
de interacción  
 
Falabella, Fernanda y Lorena Sanhueza. 2005-2006. Interpretaciones sobre 
la Organización Social de los Grupos Alfareros Tempranos de Chile Central: 
Alcances y Perspectivas. Revista Chilena de Antropología 18: 105-33. 
 
patrón de asentamiento 
 
Campbell Roberto. 2020. Diferenciación social en Isla Mocha durante el 
complejo El Vergel (1000-1550 d.c., sur de Chile). En Trayectorias históricas 
en sociedades cazadoras recolectoras y agrarias en el cono sur: casos, 
procesos y modelos. Editado por Lorena Sanhueza, Andrés Troncoso y 
Roberto Campbell. Social Ediciones. En prensa. 
 
Castro, Victoria y Leonor Adán. 2001. Abriendo diálogos. Una mirada entre 
la etnohistoria y la arqueología del área centro sur de Chile: asentamientos 
en la zona mapuche. Werkén 2: 5-35. 
 
Cornejo L., F. Falabella y L. Sanhueza 2004. Patrón de asentamiento y 
organización social de los grupos Aconcagua de la cuenca del Maipo. 
Revista Chilena de Antropología 17: 77-104 
 
Pavlovic Daniel, Daniel Pascual, Constanza Cortés, Andrea Martínez, María 
Albán, Cristián Dávila, Esteban Rosende y Felipe Villela. 2014. Formas de 
ocupación del espacio en el valle de Aconcagua durante los períodos 
Intermedio Tardío y Tardío.  En Distribución espacial en sociedades no 
aldeanas: del registro arqueológico a la interpretación social. Editado por 
F.Falabella, L. Sanhueza, L. Cornejo e I. Correa. Serie Monográfica de la 
Sociedad Chilena de Arqueología N°4, pp. 117-142. 
 
Sanhueza, Lorena, Luis Cornejo, y Fernanda Falabella. 2007. Patrones de 
asentamiento en el período alfarero temprano de Chile central. Chungara 
Revista de Antropología Chilena 39(1):103-15. 
 
Sanhueza Lorena, Flavio Ardiles, Cesar Miranda, Itaci Correa, Fernanda 
Falabella y Luis Cornejo. 2019. Ni muy lejos ni muy cerca: patrón de 
asentamiento de los períodos alfareros en la microrregión de Angostura, 
Chile central. Latin American Antiquity 30(3): 569-586. 
https://doi.org/10.1017/laq.2019.43 
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organización de la producción alfarera 
 
Falabella, Fernanda, Lorena Sanhueza, y Eugenia Fonseca. 2002. Las 
materias primas de la cerámica Aconcagua Salmón y sus implicancias para 
la interpretación de la organización de la producción alfarera. Chungara 
34(2): 167-89.  
 
F. Falabella, L. Cornejo y L. Sanhueza 2003. Variaciones locales y 
regionales en la cultura Aconcagua del valle del río Maipo. Actas del Cuarto 
Congreso Chileno de Antropología Tomo II: 1411-1419 
 
Falabella F., S. Alfaro, M.T. Planella, M. Boulanger and M. Glascock 2016. 
Testing the Social Aggregation Hypothesis for Llolleo Communities in 
Central Chile: Style, Pastes, and INAA of Ceramic Smoking Pipes and 
Drinking Pots. (ms) 
 
Falabella Fernanda, Lorena Sanhueza, Itaci Correa, Eugenia Fonseca, 
Cody Roush y Michael Glascock. 2015. Tradiciones tecnológicas del 
período alfarero temprano de Chile central. Un estudio de bordes, materias 
primas y pastas de vasijas de cocina en la microrregión de Angostura. 
Chungara Revista de Antropología Chilena 47(3):353-368. 
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562015005000017   
 
Lopez, Manuela. 2017. Integración social a nivel supra doméstico de las 
comunidades presentes en Isla Mocha durante el período Alfarero Tardío: 
Una aproximación a partir de los estilos tecnológicos de producción 
cerámica. Memoria para optar al título de Arqueóloga, Universidad de Chile. 
Pp: 61-73 (Capítulos 6.3, 7 y 8) 
 
Sanhueza, Lorena, y Fernanda Falabella. 2009. Descomponiendo el 
complejo Llolleo: hacia una propuesta de sus niveles mínimos de 
integración. Chungara Revista de Antropología Chilena 41(2):229-239. 
 
d) funebria y monumentalidad 
 
Adán L. y R. Mera. 2011. Variabilidad interna en el alfarero temprano del 
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