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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 la secuencia cronológica cultural prehistórica 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. 
 
Comprenderá el marco histórico general (extraregional) dentro del cual éste 
se inserta. 
 
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. 
 
Tendrá capacidad crítica en torno a los conocimientos que se manejan en la 
actualidad. 
 
 
 
 
9. SABERES / CONTENIDOS 
 
 
1. La investigación arqueológica en Chile central: historia, desarrollo y 
actualidad  
2. Ambiente: geografía y recursos 
3. Contextos Paleoindios en Chile Central 
4. Contextos Arcaico en Chile Central 
5. Contextos Arcaicos en Chile Centro Sur 
6. Comunidades Alfareras Iniciales 
7. Complejo Llolleo 
8. Complejo Bato 
9. Otras unidades arqueológicas del PAT 
10. Complejo Pitrén 
11. Cultura Aconcagua 
12. El PIT en la cuenca del Aconcagua 
13. El PIT al sur de la cuenca de Rancagua  
14. Complejo El Vergel 
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15. La presencia Inka en Chile central y centro sur 
16.  El período pos-contacto 
 
 
 
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 y sintética del conocimiento de la 
prehistoria regional. 
 
- Sesiones de exposición y discusión por parte de los alumnos en base a 
una selección de textos en torno a una temática específica de la prehistoria 
regional, analizando materiales, métodos y marcos teóricos utilizados, 
además de las propuestas realizadas. 
 
 
 
11. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN  
Pruebas: clases + bibliografía  
Ponderación: 20% c/u (total 60%) 
 
Prueba 1: Ambiente, Paleoindio, Arcaico, Comunidades Alfareras Iniciales 
Prueba 2: Período Alfarero Temprano 
Prueba 3: Período Intermedio Tardío y Tardío 
 
Trabajos: temáticos, según listado bibliográfico a entregar 
Ponderación: 20% c/u (total 40%) 
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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  
 
2. Ambiente: geografía y recursos 
 
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.  
 
Jenny, B., B. Valero-Garcés, R. Urrutia, K., Kelts, H. Veit, P. Appleby y M. 
Geyh 2002. Moisture changes and fluctuations of the westerlies in 
mediterranean central Chile during the last 2000 years: the Laguna Aculeo 
record (33°50´S). Quaternary International 87:3-18. (pdf) 
 
Villa-Martinez R., C. Villagrán y B. Jenny 2003. The last 7500 cal yr BP of 
westerly rainfall in Central Chile inferred from a high resolution pollen record 
from Laguna Aculeo (34°S). Quaternary Research 60:284-293. (pdf) 
 
 
3. Contextos Paleoindios en Chile central 
 
Cornejo L. y M. Saavedra 2003. The end of the pleistoscene in central Chile: 
evidence of economic and cultural diversity. Current Research in the 
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Pleistoscene Vol.20:12-14. 
 
Dillehay T. 2004. Monte Verde. Un asentamiento humano del Pleistoceno 
tardío en el sur de Chile. LOM. Caps. VII y VIII (pp. 145-160).  
 
Nuñez L., J. Varela, R. Casamiquela, V. Schiappacasse, H. Niemeyer y C. 
Villagrán 1994. Cuenca de Taguatagua en Chile: e, ambiente del 
pleistocweno superior y ocupaciones humanas. Revista Chilena de Historia 
Natural 67:503-519. 
 
4. Contextos Arcaico en Chile Central 
 
Cornejo L. 2010. Arqueología de cazadores recolectores en Chile central: 
una síntesis de lo avanzado, las limitaciones y las aspiraciones. Werkén 
13:69-84.  
 
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.  
 
Kaltwasser J., A. Medina y J. Munizaga. 1980. Cementerio del período 
Arcaico en Cuchipuy. Revista Chilena de Antropología 3: 109-23. 
 
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. 
 
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. Pleistosceno Tardío al Holoceno medio 
(11.500-7000 AP). Publicación Ocasional N°62, MNHN. Capítulo Discusión 
y Conclusiones, pp. 173-184.    
 
5. Contextos Arcaicos en Chile Centro Sur 
 
 
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.  
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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. 
 
Massone M., M. Sánchez, D. Quiroz y L. Contreras (Editores) 2011. 
Cazadores Recolectores costeros en la región del Bío-Bío. Selección: pp. 
63-133. 
 
6. Comunidades Alfareras Iniciales 
7. Complejo Llolleo 
8. Complejo Bato 
9. Otras unidades arqueológicas del PAT 
 
 
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.  
 
Falabella F. y M.T. Planella 1988-89. Alfarería temprana en Chile central: un 
modelo de interpretación. Paleoetnológica  5: 41-64. 
 
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. 
 
Pavlovic D. 2000.  Período alfarero temprano en la cuenca superior del río 
Aconcagua: una primera aproximación sistemática a sus características y 
relaciones. Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología N° 30: 17-29. 
 
Planella, M.T., F. Falabella,  C. Belmar, L. Quiroz. 2014 (ms).  Huertos, 
chacras y sementeras. Plantas cultivadas y su participación en los 
desarrollos culturales de Chile central. Revista Española de Antropología 
Americana en prensa. 
 
Sanhueza L.,  M. Vásquez y F. Falabella 2003.  Las sociedades alfareras 
tempranas de la cuenca de Santiago. Chungara 35(1) 23-50. 
 
Sanhueza L. y F. Falabella 1999-2000. Las comunidades alfareras iniciales 
en Chile Central. Revista Chilena de Antropología 15: 29-47. 
 
Sanhueza L., F. Falabella, L. Cornejo y M. Vásquez 2010. Período alfarero 
temprano en Chile central: nuevas perspectivas a partir de estudios en la 
cuenca de Rancagua. Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología 
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Chilena, Tomo I: 417-426. Valdivia.  
 
10. Complejo Pitrén 
 
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.  
 
Adán L. y R. Mera. 2011. Variabilidad interna en el alfarero temprano del 
Centro Sur de Chile: el complejo Pitrén en el valle medio del Cautín y el 
sector lacustre andino. Chungara 43(1):1-24 
 
Adán Leonor, Rodrigo Mera y Doina Munita. 2014. Comunidades alfarero 
tempranas en los lagos Villarirca, Caburga y Calafquén: relaciones 
ambientales y espaciales. 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. 163-198. 
 
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.  
 
Perez A. y V. Reyes 2009. Técnica impronta de hojas. Algunas reflexiones 
acerca de su novedoso registro en la vertiente oriental de la cordillera de los 
Andes. Magallania Vol 37(1): 113-132.  
 
 
 
 
11. Cultura Aconcagua 
12. El PIT en la cuenca del Aconcagua 
13. Otras unidades del PIT  
 
Cornejo L. 2010. Hacia una hipótesis sobre el surgimiento de la cultura 
Aconcagua. Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología Chilena 
Tomo I: 341-350. 
 
Durán, E. y M.T. Planella  1989. Consolidación agroalfarera: zona central 
(900 a 1470 d.C.). En Prehistoria, editado por J. Hidalgo, V. Schiappacasse, 
H. Niemeyer,  C. Aldunate e I. Solimano, pp. 313-328 (Cap. XIV). Editorial 
Andrés Bello, Santiago.   
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Massone M., E. Durán, R. Sánchez, F. Falabella, F. Constantinescu, N. 
Hermosilla y R. Stehberg, 1998. Taller cultura Aconcagua: evaluación y 
perspectivas. Boletín de la SCHA Nº25: 24-30.  
 
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 período 
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. 
 
Sánchez R., D. Pavlovic, P. González y A. Troncoso 2004. Curso superior 
del río Aconcagua. Un área de interdigitación cultural, período Intermedio 
Tardío y Tardío. Chungara Volumen Especial, Tomo II: 753-766. 
 
 
 
14. Complejo El Vergel 
 
 
Adán L., R. Mera, M. Uribe y M. Alvarado 2006. La tradición bícroma rojo 
sobre blanco en la región sur de Chile: los estilos decorativos Valdivia y 
Vergel. Actas del XVI Congreso Nacional de Arqueología Chilena, Tomé. 
Pp: 399-410. 
 
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.  
 
Aldunate C., 2006. Una reevaluación del Complejo Cultural El Vergel. Actas 
del XVI Congreso Nacional de Arqueología Chilena, Tomé. Pp: 331-336. 
 
Campbell R. y Pfeiffer 2014 (ms). Early public architecture in south central 
Chile. Archaeological and pedological approaches from Mocha Island 
mounds and platform complex. (Journal of Antrhopological Archaeology). 
 
Quiroz, D. 2003. Ocupaciones El Vergel en las costas de la Araucanía. 
Actas Cuarto Congreso Chileno de Antropología (2001) Tomo II: 1456-64. 
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15. La presencia Inka en Chile central y centro sur 
 
Dillehay, T. y A. Gordon. 1988 La actividad prehispánica de los incas y su 
influencia en la Araucanía. En La frontera del Estado Inca (2ª edición 
revisada), compilado por T. Dillehay y P. Netherly, pp. 183-196. Fundación 
Alexander Von Humboldt y Editorial Abya-Yala, Quito. 
 
González C. 2000. Comentarios arqueológicos sobre la problemática inka 
en Chile central. Boletín de la SCHA Nº29: 39-50.  
 
Pavlovic D., A. Troncoso, R. Sanchez y D. Pascual 2012. Un Tigre en el 
valle. Vialidad, arquitectura y ritualidad incacia en la cuenca superior del río 
Aconcagua. Chungara. Revista de Antropología Chilena 44(4): 551-569. 
 
Sánchez Rodrigo, 2001-2002. El Tawantinsuyu Salvaje en el Finis Terrea 
Australis (Chile central). Revista Chilena de Antropología N°16:87-127.  
 
Silva, O. 1977-1978. Consideraciones acerca del período inca en la cuenca 
de Santiago. Boletín Museo Arqueológico de La Serena 16: 211-143. 
 
Stehberg, R. 1995. Instalaciones incaicas en el norte y centro semiárido de 
Chile. Colección Antropología III, Centro de Investigaciones Diego Barros 
Arana, Santiago. (selección: pp. 15-56)  
 
 
16. El periodo post-contacto en Chile central y sur 
 
 
León, L. 1991. La merma de la sociedad indígena en Chile central y la 
última guerra de los promaucaes, 1541-1558. Institute of Amerindian 
Studies, St. Andrews, Scotland. 
 
Torrejón, F. y M. Cisternas 
2002. Alteraciones del paisaje ecológico araucano por la asimilación 
mapuche de la agroganadería hispano-mediterránea (siglos XVI y XVII). 
Revista Chilena de Historia Natural 75(4):729-736. 
 
Inostroza, J. 1985 Pitraco 1: Un Cementerio Tardío en la Araucanía. Boletín 
del Museo Regional de la Araucanía 2:63-78. Temuco. 
 
Zavala, J. M., y T. Dillehay. 2010. El “Estado de Arauco” frente a la 
conquista española: Estructuración sociopolítica y ritual de los araucano-
mapuches en los valles Nahuelbutanos durante los siglos XVI y XVII. 
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Chungara. Revista de Antropología Chilena 42(2):433-450. 
 
 
 
 
 
15. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  
 
2. Ambiente: geografía y recursos 
 
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. 
 
3. Contextos Paleoindios en Chile central 
 
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. 
 
Nuñez, L. y F. Mena. 1997. El caso Monte Verde: ¿Hacia un veredicto 
final?. Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología 24. 
 
5. Contextos Arcaicos en Chile Centro Sur 
 
 
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) 
 
García, C. 2005. Estrategias de movilidad de Cazadores Recolectores 
durante el período Arcaico en la región del Calafquén, sur de Chile. 
Memoria para optar al título de Arqueólogo. Departamento de Antropología, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. 
 
 
15. La presencia Inka en Chile central y centro sur 
 
Correa I., F. Bahamondes, M. Uribe y C. Solervicens 2007-2008. Contextos 
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alfareros de interacción social: lo local y lo foráneo en el cementerio Inca de 
Quinta Normal. Revista Chilena de Antropología 19: 143-171. 
 
Planella, M.T., R. Stehberg, B. Tagle, H. Niemeyer y C. del Río. 1993. La 
fortaleza indígena del Cerro Grande de la Compañía (Valle del Cachapoal) y 
su relación con el proceso expansivo meridional incaico. Boletín Museo 
Regional de la Araucanía - Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología 
Chilena  4 (Tomo II): 403-422.  
 
Planella, M.T. y R. Stehberg. 1997.  Intervención Inka en un territorio en la 
cultura local Aconcagua de la zona Centro-Sur de Chile. Tawantinsuyu  3: 
58-78. 
 
Stehberg R. y G. Sotomayor, 1999. Cabis, guacas-fortalezas y el control 
incaico del valle de Aconcagua. Estudios Atacameños 18: 237-248.  
 
Troncoso A., 2004. El arte de la dominación: arte rupestre y paisaje durante 
el período incaico en la cuenca superior del río Aconcagua. Chungara 
36(2):453-461. 
 
 
16. El periodo post-contacto en Chile central y sur 
 
Gordon, A. 1991 La casa fuerte Santa Sylvia. Excavación de sondeo. En 
Actas del XI Congreso Nacional de Arqueología Chilena (Santiago 1988), 
Tomo 3:197-199. Museo Nacional de Historia Natural y Sociedad Chilena de 
Arqueología, Santiago. 
 
Gordon, A. 1985. Un fortín español en la época temprana de la conquista. 
Carilafquén, comuna de Pitrufquén, IX Región. Actas del Primer Congreso 
Chileno de Antropología, pp. 540-548. Colegio de Antropólogos de Chile, 
Santiago. 
 
Gordon, A., J. Madrid y J. Monleón. 1972-73 Excavación del cementerio 
indígena de Gorbea (Sitio GO-3). Provincia de Cautín. Chile. En Actas del VI 
Congreso de Arqueología Chilena (Santiago 1971) / Boletín de Prehistoria 
Número Especial, pp. 501-522. Santiago. Universidad de Chile y Sociedad 
Chilena de Arqueología, Santiago. 
 
Inostroza, J. 1985 Pitraco 1: Un Cementerio Tardío en la Araucanía. Boletín 
del Museo Regional de la Araucanía 2:63-78. Temuco. 
 
Sánchez, M. 1985 Sepultura de un platero y piezas de platería del 
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cementerio Pitraco 1, Comuna de Nueva Imperial, IX Región. Boletín del 
Museo Regional de la Araucanía 2:141-145. Temuco. 
 
 
 
16. RECURSOS WEB  
 
http://www.educarchile.cl/UserFiles/P0001/Image/CR_Imagen/Mapas%20IG
M/mapas_chile/biogeografia.gif 
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