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I.- Identificación de la actividad curricular 
Carrera en que se dicta: Antropología 
Profesor o equipo: Mauricio Uribe Rodríguez 
Ciclo al que pertenece: Especialidades 
Semestre: 2 Semestre 
Modalidad: Presencial 
Carácter: Obligatorio y Opcional 
Pre - requisitos: Prehistoria General II 
Año 2011 
II.- Descripción / Justificación de la actividad curricular 
El propósito de esta cátedra es ofrecer un panorama sistemático, actualizado y crítico 
de la Prehistoria del Norte Grande de Chile y su relación con el resto del Mundo 
Andino, considerando que éste fue el marco donde tuvo lugar el desarrollo cultural de 
las poblaciones prehispánicas que habitaron el territorio desértico de las actuales 
regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta. Este panorama abarca desde las evidencias 
más tempranas de actividad humana en el registro arqueológico hasta la conquista 
incaica, incluyendo los efectos del posterior dominio español en la discontinuidad y 
continuidad de las culturas indígenas del Norte Grande. Empezando con las primeras 
ocupaciones, las clases seguirán los desarrollos, procesos y eventos culturales más 
significativos a través del tiempo, discutiendo las principales culturas, fases y sitios de 
cada período o etapa de desarrollo. No obstante, la cátedra no es una simple revisión 
general en la cual el alumno se limita a memorizar culturas y fechas, para luego 
volcarlas en controles o pruebas. Por lo tanto, y a la par de las síntesis regionales, 
constantemente se exigirá al alumno evaluar en forma crítica los datos arqueológicos, 
medioambientales, etnohistóricos, etnográficos, etc. a partir de las fuentes originales, 
así como reflexionar acerca de los instrumentos conceptuales teóricos y metodológicos 
por los diferentes arqueólogos para reconstruir esta prehistoria. En consecuencia, uno 
de los principales objetivos de la cátedra es que los estudiantes sean capaces de 
identificar los temas y problemas más relevantes de la Prehistoria del Norte Grande, así 
como los alcances y limitaciones de éstos, permitiéndoles definir aquellos aspectos que 
requieren de investigación o un estudio mayor. De esta manera, se espera que el curso 
genere inquietudes posibles de ser desarrolladas con posterioridad en otras cátedras, 
seminarios o incluso en sus prácticas y memorias de título. 
III.- Objetivos de la actividad curricular 
1) Conocer, caracterizar y explicar las propuestas respecto al poblamiento y 
ocupación del ambiente desértico del Norte Grande de Chile. 
2) Conocer, caracterizar y explicar 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, caracterizar 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. 
De este modo, se espera especializar al alumno en el conocimiento arqueológico de la 
historia prehispánica del Norte Grande, entregándole las herramientas empíricas, así 
como metodológicas y teóricas que le permitan comprender este componente del 
pasado en términos de su diversidad cultural y los distintos niveles de complejidad 
sociopolítica alcanzada por los pueblos originarios del territorio árido de Chile. 
IV.- Temáticas o contenidos de la actividad curricular 
1. El Norte Grande en el ámbito del Mundo Andino: el Área Centro Sur-Andina. 
Características generales e historia de la investigación. 
2. Marco geográfico, ambiente y paleoambiente. 
3. Poblamiento y Período Arcaico (9.000-2.000 a.C.). Periodificación y 
características generales. 
4. Arcaico en tierras altas: Fases Tuina a Tulán. Cazadores-recolectores, 
movilidad, transhumancia y andinización. 
5. Arcaico en la costa: Complejos Tiliviche a La Capilla. Cazadores-recolectores y 
pescadores, prácticas funerarias y la maritización. 
6. Proceso de domesticación de animales: Complejos Tulán-Puripica y Chiuchiu. 
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. 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.). Colonias, caravaneros y propuestas 
alternativas. 
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, interdigitadas, conflicto y armonía 
social. 
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 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. El 
problema del dominio directo e indirecto. El colapso del Tawantinsuyo y las 



sociedades andinas del Norte Grande al momento de la invasión española. 
V.- Metodología de la actividad curricular 
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 previa y obligatoria para todos los estudiantes del texto Prehistoria, 
Culturas de Chile editado por Hidalgo et al. (1989), en relación con los tópicos tratados 
en cada clase, lo que permitirá un diálogo mayor entre éstos y la información entregada 
por los docentes. 
3. Lectura y exposiciones parciales de distintos títulos especializados, 
seleccionados por el profesor para cada alumno de acuerdo a los temas a tratar en 
clases. Los estudiantes deberán hacer un resumen y evaluación del texto 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 12 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. 
4. Controles o pruebas escritas: se realizarán al menos tres controles escritos, los 
cuales pretenderán medir el conocimiento que el alumno haya alcanzado sobre las 
materias tratadas a lo largo del curso en términos de la estructura, información y 
comprensión vertida en sus respuestas, privilegiándose la reflexión personal, crítica y 
fundada en datos arqueológicos concretos (sitios, materiales, fechas, etc.). Por lo tanto, 
no habrá respuestas verdaderas o falsas, sino mejores o peores. El primer control estará 
centrado en los temas de medioambiente, poblamiento y sociedades cazadoras-
recolectoras arcaicas del Norte Grande (PRUEBA 1). El segundo enfatizará el 
problema de la transición y surgimiento de las sociedades productoras de alimentos 
durante el período Formativo y la integración a la dinámica de los Andes Centro-Sur a 
través de la relación con la cultura Tiwanaku durante el período Medio (PRUEBA 2). 
Finalmente, el tercer control estará referido al surgimiento de las sociedades complejas 
post-Tiwanaku en el Norte Grande durante el período Intermedio Tardío y la 
integración de éstas a los Andes Centrales debido a la expansión del Tawantinsuyo 
(PRUEBA 3). 
5. Examen: 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 
asignación de temas se realizará durante el segundo mes del semestre y tendrá que ser 
tratado de acuerdo a la misma pauta de evaluación ocupada en las lecturas personales. 
El estudiante deberá preparar una síntesis y problematización a partir de lo expuesto en 
la cátedra, utilizando la información entregada y el material bibliográfico reseñado. La 
extensión del informe escrito no deberá ser mayor a las 24 páginas y los resultados se 
presentarán oralmente en un máximo de 15 minutos, dejando otros 5 minutos para 
debate. 
 
Pauta para lecturas personales 
A continuación se sugieren criterios básicos para analizar y exponer las lecturas 
personales que cada alumno deberá hacer a lo largo del curso. Se recuerda que a partir 
de las lecturas de los textos se deberá realizar una exposición oral en 15 minutos como 
máximo, tras la cual se abrirá una ronda de preguntas y discusión de 5 minutos. A la 



semana siguiente de la exposición, el alumno deberá entregar un ensayo de 12 páginas 
incluyendo el análisis crítico de los artículos, así como las observaciones surgidas 
durante su presentación oral. La capacidad de los estudiantes de completar las 
exposiciones orales en el tiempo previsto será un criterio relevante a la hora de la 
evaluación. El análisis de los artículos deberá considerar los siguientes puntos, los 
cuales deben quedar claramente explícitos tanto en la exposición oral como en el 
trabajo escrito: 
1. Investigador Responsable y Contexto Histórico: antecedentes profesionales, 
marcos teóricos y metodologías comunes en el momento que se desarrolló el estudio. 
2. Problema de Estudio: tema, objetivos de la investigación e hipótesis de trabajo 
(si la hubiere). 
3. Metodología: estrategias y técnicas empleadas para la recuperación, registro y 
análisis de los datos. 
4. Caracterización Cultural: cultura, fase o sitio analizado, su comportamiento 
espacial y cronológico, y sus principales características materiales al momento de la 
realización del trabajo. 
5. Análisis: identificar los datos recogidos o considerados por la investigación, 
arqueológicos, etnográficos, etnohistóricos, paleoambientales, iconográficos, etc., así 
como su tratamiento cualitativo y/o cuantitativo. 
6. Interpretación: señalar cómo fueron interpretados los datos, qué conceptos se 
emplearon y en qué modelos teóricos se apoyaron. 
7. Comentario Crítico: evaluar los aportes principales de la investigación, cuáles 
son sus principales falencias y los aspectos que aún quedan por explorarse. 
VI.- Evaluación de la actividad curricular 
Las notas serán otorgadas dentro de la tradicional escala 1 a 7, donde el 7 será 
concedido sólo a aquellos rendimientos verdaderamente sobresalientes, un 6 a los 
rendimientos muy buenos, un 5 para los satisfactorios, un 4 para los mínimamente 
aceptables y el 3, 2 y 1 a todo aquel rendimiento inferior a ese mínimo. Además, se 
considerará como asistencia mínima un 70% de participación en las clases lectivas y un 
100% para las actividades prácticas. 
1. Exposición e informe de lecturas personales: 30%. Corresponde a la integración 
y presentación de artículos por alumno, cuya nota se subdivide en una apreciación por 
la exposición y otra por el informe. 
2. Controles o pruebas escritas: 70%. Comprende tres controles, los que implican 
apreciaciones por estructura de la respuesta (redacción, síntesis, claridad, etc.), la 
información entregada (historia de la investigación, sitios, materiales, metodología, 
cronología, interpretación, etc.), y la comprensión demostrada (evaluación, crítica y 
alcances teóricos). 
3. Las pruebas atrasadas deberán ser formal, oficial y oportunamente justificadas 
ante la Coordinación de la carrera, quedando establecido de antemano un único día 
para su recuperación, cuya evaluación estará sujeta a la correcta justificación hecha por 
los estudiantes afectados. 
4. Examen: Se considera la realización de un trabajo final y su exposición, cuya 
evaluación comprenderá la presentación escrita y/u oral, conocimiento, capacidad de 
oratoria, crítica y debate alcanzada por el estudiante en esta oportunidad. 
5. Al respecto, las notas parciales tendrán un valor total del 100%, mientras que el 
examen se ajustará a las disposiciones de la Escuela (40%), a partir de lo cual se 
establecerá la nota final de aprobación de la cátedra. 
VII.- Bibliografía básica y obligatoria de la actividad curricular 
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. 
Bird, J. 
1943 Excavations in Northern Chile. Anthropological Papers of the American 
Museum of Natural History 38 (4): 178-318, EE.UU. 
J. Hidalgo, V. Schiappacasse, C. Aldunate e I. Solimano 
1989 Culturas de Chile. Prehistoria. Editorial Andrés Bello, Santiago. 
Latcham, R. 
1938 Arqueología de la región atacameña. Prensas de la Universidad de Chile, 
Santiago.  
Ledergerber-Crespo, P. (Ed. ) 
2000 Formativo sudamericano, una reevaluación. Abya-Yala, Quito. 
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. 
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. 
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. 
Rivera, M. 
2002 Historias del Desierto. Arqueología del Norte de Chile. Editorial del Norte, La 
Serena. 
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. 
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. 
Uhle, M. 
1919 La arqueología de Arica y Tacna. Boletín de la Sociedad Ecuatoriana de 
Estudios Históricos Americanos 3: 1-48, Quito. 
X.- Bibliografía complementaria (No actualizada) 
Ambiente y paleoambiente del Norte Grande 
 
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. 
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 Atacameñas, 
Universidad del Norte, Antofagasta. 
Graf, K. 
1992 Pollendiagramme aus den Anden. Physische Geographie 34: (pp. 30-43 para la sección sobre 
Atacama), Zürich. 
Grosjean, M. y L. Núñez 
1994 Middle Holocene environments, human occupation and resource use in the Atacama (Northern 
Chile). Geoarchaeology 9: 271-286. 
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. 
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. 
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 
 
Aldunate, C., J. Berenguer y V. Castro 
1985 Estilos de arte rupestre en el Alto Loa. Revista Creces 4 (3): 22-28, Santiago. 
Aldunate, C., J. Berenguer, V. Castro, L. Cornejo, J.L. Martínez y C. Sinclaire 
1986 Cronología y asentamiento en la región del Loa Superior. Dirección de Investigación y 
Bibliotecas / U. De Chile, Santiago. 
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. 
Berenguer, J., C. Aldunate y V. Castro 
1985 Secuencia del arte rupestre en el Alto Loa: una hipótesis de trabajo. En, C. Aldunate, J. 
Berenguer y V. Castro (eds.): Estudios en arte rupestre. Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago, 
pp. 87-108. 
Berenguer, J., F. Plaza, L. Rodríguez y V. Castro 
1975 Reconocimiento arqueológico del río Loa, sector Santa Bárbara. Boletín de Prehistoria de Chile 
7-8: 59-97, Santiago. 
Bird, J. 
1943 Excavations in Northern Chile. Anthropological Papers of the American Museum of Natural 
History 38 (4): 178-318, EE.UU. 
Boisset, G., A. Llagostera y E. Salas 
1969 Excavaciones arqueológicas en Caleta Abtao, Antofagasta. Actas del V Congreso de 
Arqueología Chilena, Santiago. 
Chacama, J. e I. Muñoz 
1991 Manifestaciones de arte y símbolos de los pescadores arcaicos de Arica. Actas del XI Congreso 



Nacional de Arqueología Chilena, Tomo I, Santiago. 
Dauelsberg, P. 
1974 Excavaciones arqueológicas en Quiani (Provincia de Tarapacá, Departamento de Arica). 
Chungara 4: 7-38, Arica. 
1983 Tojo-tojone: un paradero de cazadores arcaicos. Características y secuencia. Chungara 11: 11-
30, Arica. 
Druss, M. 
1976 Medioambiente, economía de subsistencia y patrones de asentamiento del Complejo Chiu-Chiu 
(ca. 3000 a 2000 a.C.), norte de Chile. Estudios Atacameños 4: 17-23, San Pedro de Atacama. 
1977 Environment, subsistence economy and settlement patterns of the Chiuchiu Complex (ca. 2700 
to 1600 B.C) of the Atacama Desert, Northern Chile. Tesis Doctoral, Columbia University. Ann Arbor: 
University Microfilms International. 
Ferraz, J. 
1992 Estudio crítico del material lítico del sitio Chiu Chiu Cementerio (Arcaico Tardío): Resultados 
preliminares. Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología Chilena, Temuco. 
Gómez, I. 
1963 Taller lítico de Chiuchiu, Provincia de Antofagasta. Tesis de Grado, Universidad de Chile, 
Santiago. 
Hesse, B. 
1982 Archaeological evidence for camelid exploitation in the Chilean Andes. Saugetierekunde 
Mitteilungen 30 (3): 201.211. 
Jackson, D. 
1991-94 Confluencia 2: un campamento de cazadores arcaicos en el norte de Chile. Revista Chilena 
de Antropología 12: 113-122, Santiago. 
Llagostera, A. 
1979a 9700 years of maritime subsistence on the Pacific: An analysis by means of the bioindicators in 
the North of Chile. American Antiquity 44: 309-324, EE.UU. 
1979b Ocupación humana en la costa norte de Chile asociada a peces local-extintos y a litos 
geométricos: 9680 ± 160 a.C. Actas del VII Congreso de Arqueología de Chile. Editorial Kultrun, 
Santiago. 
1983 Caza y pesca marítima (9000 a 1000 a.C.). En, J. Hidalgo et Al. (eds.): Culturas de Chile. 
Prehistoria. Editorial Andrés Bello, Santiago, pp. 57-79. 
1992 Early occupations and the emergence of fishermen on the pacific coast of South America. 
Andean Past 3: 87-109, EE.UU. 
Le Paige, G. 
1959 Antiguas culturas atacameñas en la cordillera chilena. Época Paleolítica, 2ª parte. Revista 
Universitaria, t. XLIV, Santiago. 
1963 Continuidad o discontinuidades de la Cultura Atacameña. Anales de la Universidad del Norte 2: 
7-25, Antofagasta. 
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. 
1965 San Pedro de Atacama y su zona (14 temas). Anales de la Universidad del Norte  4, 
Antofagasta. 
1971 Industrias Líticas de San Pedro de Atacama. Universidad del Norte / Orbe, Santiago. 
Mena, F. 
1981 Consideraciones en torno a la movilidad de grupos en el Arcaico Tardío, II Región. Tesis de 
Grado, Universidad de Chile, Santiago. 
1984 Patrones de movilidad en el Arcaico Tardío, II Región. Estudios Atacameños 7: 26-41, San 
Pedro de Atacama. 
Mostny, G. 
1964 Anzuelos de concha 6170 ± 220 años. Noticiero Mensual 98, Museo Nacional de Historia 
Natural, Santiago. 
Muñoz, I. 
1982 Las sociedades costeras en el litoral de Arica durante el Período Arcaico Tardío y sus 
vinculaciones con la costa peruana. Chungará 9, Arica. 
1985 Introducción al estudio de las poblaciones costeras durante la etapa arcaica en el norte de Chile. 
Revista Antropológica 3. Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Muñoz, I., B. Arriaza y A. Aufderheide (eds.) 
1993 Acha-2 y los orígenes del poblamiento humano en Arica. Talleres Gráficos Claus von Plate y 
Cía. Ltda., Santiago. 



Muñoz, I. y J. Chacama 
1982 Investigaciones arqueológicas en la costa precerámica de Arica. Documentos de Trabajo 2, 
Arica. 
Niemeyer, H. y V. Schiappacasse 
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