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Este libro presenta los primeros resultados de un proyecto de 
investigación sobre el poblado y cementerio Lluta 57 (Km 41). 
Se presentan antecedentes sobre la ocupación prehispánica 
en el valle de Lluta, buscando ofrecer al lector una visión 
actualizada sobre el tardío poblamiento de este valle.
Al visitar los poblados arqueológicos, cementerios y geoglifos 
del valle de Lluta, surgen una serie de preguntas sobre la rica 
historia cultural andina. Por qué Lluta se mantuvo por tanto 
tiempo al margen del intenso dinamismo cultural del valle 
de Azapa; por qué se concentró tanta población en el sector 
fértil del valle Lluta; qué cambios se sucedieron durante este 
proceso o cuándo decae este impulso cultural, demográfico 
y productivo.
Bajo la mirada de los editores y de un conjunto de 
especialistas, buscamos ofrecer al lector una mirada 
actualizada sobre algunas de estas preguntas a partir del 
estudio multidisciplinario.
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Para evaluar la extensión cronológica del sitio Lluta 57, caracterizamos 
los espacios doméstico y funerario en términos horizontales y verticales, 
analizamos los materiales culturales asociados y realizamos un conjuntos de 
dataciones procedentes de las áreas de actividad doméstica excavadas. La 
selección de las áreas de actividad para realizar excavaciones sistemáticas se 
basó en el estudio del perfil expuesto por maquinaria pesada, el que reveló 
una secuencia estratigráfica continua de 220 m lineales, generando una suerte 
de disección longitudinal del sitio. Se buscó muestrear horizontalmente el 
sitio, abarcando un porcentaje significativo de los contextos expuestos.
El abordaje de la dimensión cronológica se enfocó en hilar el proceso de 
cambio, posicionando su desarrollo histórico general en una secuencia cultural 
más amplia a partir de los contextos ocupacionales estudiados. En suma, 
la ocupación documentada en el sitio Lluta 57 se extiende entre los años 
1287 y 1628 d.C., siendo posible definir dos momentos a partir de cambios 
arquitectónicos, estratigráficos, contextuales y artefactuales. 
El primer momento del sitio fue fechado entre los años 1287 y 1445 d.C. 
y se asocia a una ocupación en plano inclinado, correspondiente al área de 
actividad B44. Aquí se excavaron dos unidades colindantes de 2 m2, en la cual 
se documentó la sucesión de dos momentos expresivos de un mismo patrón 
de ocupación, que incluye cambios funcionales en el tiempo. 
En este momento se erige el poblado y alcanza su máxima envergadura 
horizontal, generándose un patrón de ocupación sin un trazado planificado, 
con sectores donde se reconoce mayor aglutinamiento y otros más dispersos, 
concordante con el PAI definido para el valle. La ocupación en plano inclinado 
se funda sobre el sustrato natural del cerro, edificándose muros y techos con 
postes de madera y totora. Los pisos ocupacionales se componen de basuras 
primarias con alto contenido orgánico y se asocian a pequeños hoyos de 
basura así como a pozos de almacenaje que, al ser clausurados, se rellenan 
con vegetales, guano de animales de corral y fecas humanas. 
A partir del registro y análisis de las evidencias ictiológicas y malacológicas 
recuperadas se reconoce el establecimiento de un intercambio considerable 
con la costa, lo que se plantea como el reflejo de la pertenencia del poblado 
a un entramado social integrado con las poblaciones asentadas en el valle 
costero y litoral.
Este momento quedó sub representado en nuestras excavaciones, ya que de 
las dos áreas de actividad B excavadas, sólo una entregó resultados positivos; 
no obstante el predominio, en términos de frecuencia, de este patrón en el 
poblado. 
A pesar de que no se cuenta con fechados absolutos para los conjuntos 
funerarios, se estima que el patrón de montículos de piedra sería contemporáneo 
a este primer momento. De ser así, la formación de conjuntos mixtos podría 
ser entendida como un momento de transición, que posiblemente se relaciona 
con el ingreso inicial de un patrón constructivo basado en la habilitación de  
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espacios habitacionales aterrazados y prácticas fúnebres que incluyeron la 
edificación de cistas ortogonales.
En términos culturales, durante este primer momento se reconocería un énfasis 
local, correspondiendo las evidencias domésticas y funerarias documentadas 
a expresiones de la Cultura Arica previas a la reorganización social que se 
reconoce para los momentos finales del Intermedio Tardío y Tardío, cuando 
las poblaciones aymaras altiplánicas, como Carangas y Pacajes, incorporan 
territorios de la precordillera y valles bajos a su red de enclaves productivos 
(Durston e Hidalgo 1997; Romero et al. 2000; Santoro et al. 2009). 
Posteriormente, este proceso de migración y diversificación cultural se vería 
reforzado por la expansión y advenimiento de un ordenamiento incaico en 
el Lluta, siendo Molle Pampa Este un enclave estratégico, donde se reconoce 
una inversión en arquitectura pública inédita para el valle (Santoro 1995) la 
que posiblemente refleje un mayor estatus por la presencia de personajes de 
elite (Horta 2010) que pudieron cumplir funciones político administrativas 
respecto a la administración de la producción del valle fértil durante el período 
Tardío.
El segundo momento de ocupación del sitio Lluta 57 fue documentado y 
fechado, expresándose entre los años 1446 y 1628 d.C. Se registró en las 
áreas A21, D1 y A25, todas las cuales corresponden a ocupaciones sobre 
aterrazamientos artificiales. La expansión de este tipo de ocupaciones 
sobre aterrazamientos en el poblado, marca el inicio de un brusco cambio 
en su configuración caracterizado por el despliegue de una tecnología de 
construcción que incluye el corte de la ladera y la formación de un terraplén 
a partir de basuras y desechos acumulados para definir espacios horizontales 
de planta rectangular, dispuestos de manera ordenada siguiendo una cota y 
manteniendo vías de circulación entre ellos. 
El advenimiento de este patrón de edificaciones en aterrazamiento lo 
interpretamos como evidencia de la intervención del poblado por parte de 
una organización política capaz de redefinir el trazado del poblado, siendo 
expresión de la integración efectiva del curso bajo del valle a la esfera 
productiva del Tawantinsuyu. Este proceso se podría explicar por el interés 
en aprovechar las condiciones agrícolas excepcionales del valle, que permiten 
obtener al menos dos cosechas de maíz al año (ciclos de 6 meses), sumado 
a la existencia de una población agrícola con clara orientación maicera y una 
compleja organización social y política. 
Evidentemente, las fechas obtenidas nos permiten discutir la situación 
cronológica del sitio en relación al proceso general de expansión incaica. 
Según una evaluación reciente respecto a la cronología incaica en Chile 
(Cornejo 2014), para Tarapacá y Atacama se proponen la fecha del inicio del 
dominio incaico en la región distinguiendo fases indirecta y directa acorde 
a los planteamientos de Llagostera sobre el tema (1976), corroborando 
estadísticamente la apreciación consensuada respecto a un inicio más 
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 temprano para este proceso que lo señalado tradicionalmente desde la lectura 
histórica basada en la genealogía incaica.
Tanto en Tarapacá como en Atacama, el inicio de la dominación directa se 
observa desde la década de 1410 d.C. proceso que en Atacama sería anterior, 
iniciándose en la década de 1380 d.C. Pues bien, las fechas obtenidas para 
Lluta 57 son posteriores a los inicios de la integración al Tawantinsuyu en 
dichas regiones y comprendería una manifestación de un momento avanzado 
del proceso de expansión incaico, cuando ya se obtenían ciclos con plena 
capacidad productiva. 
Es altamente posible que el ordenamiento constructivo desplegado en el 
espacio doméstico sea congruente con la implementación de tecnología 
agro hidráulicas, estimuladas por el arribo de mitimaes con gran capacidad 
organizativa que operó vinculada al dominio político establecido en la región. 
Si bien la presencia incaica en el valle bajo de Lluta no se destaca por conservar 
arquitectura pétrea u otros testimonios del desarrollo de infraestructura vial, 
productiva y ritual como en otras provincias, es altamente probable que los 
conocimientos de ingeniería manejados por el Estado hayan sido transferidos 
a través de personas trasplantadas al valle con la finalidad de optimizar la 
producción y articular el envío de producción a otras áreas. 
Es claro que la Cultura Arica es un sustrato poblacional potente, que fue 
capaz de desarrollar un sistema agro marítimo eficiente y una organización 
social igualitaria que comienza a manifestar mayor diferenciación por el 
surgimiento de personajes destacados con claros indicadores de estatus 
(Horta 2010). En consecuencia, cuando nos referimos a la transmisión de 
técnicas y conocimientos por parte del Estado Inca no es en desmedro de una 
población pasiva que recibe estos “dones”, sino de una sociedad consolidada 
capaz de mantener sus rasgos culturales y sostener una interacción fluida con 
el Tawantinsuyu gracias al manejo tecnológico costero y agrícola. 
En la literatura especializada, se plantea el control indirecto del valle desde 
cabeceras situadas en tierras altas (Durston e Hidalgo 1997; Santoro 1995), 
mientras otros autores proponen un control directo en los valles bajos (Covey 
2000; Williams et al. 2009). No es posible por ahora ahondar en los mecanismos 
desplegados por el Inca para lograr esta integración, pero su presencia en los 
valles de Arica es elocuente, verificándose hasta la fecha la existencia de sitios 
potentes que pudieran corresponder a centros administrativos en Lluta (Molle 
Pampa Este) y Azapa (Az-15). En este contexto, Lluta 57 corresponde a un 
poblado de agricultores importante pero carente de espacios públicos. Por 
la cercanía con MPE, es altamente probable que Lluta 57 participe de los 
rituales ofrecidos por el inca en dicha localidad. 
Si bien no tenemos argumentos nuevos que nutran el debate sobre la 
composición étnica de los grupos presentes en Lluta 57, existe una serie 
de investigaciones orientadas a esta temática siendo uno de los tópicos más 
discutidos en las últimas dos décadas. Es innegable la presencia de actores 
múltiples viviendo e interactuando en la cuenca baja del Lluta, incluyendo 
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comunidades locales pertenecientes al grupo Arica, grupos serranos 
asociados al grupo Charcollo, y poblaciones de tierras altas representada por 
poblaciones Pacajes y Carangas. Evidentemente, los componente alfareros 
han sido un indicador clave para estas asociaciones (Romero et al. 2000; 
Santoro et al 2001; Romero 2005), incluyéndose también el análisis de los 
conjuntos funerarios como identificador de etnicidad y estatus (Horta 2010)
El cambio del patrón de asentamientos en Lluta 57 hacia una organización 
compleja (sensu Romero et al. 2000) se produjo en paralelo a la consolidación 
del patrón fúnebre de cistas ortogonales, así como a la inhumaciones de 
infantes en fosas asociadas a espacios domésticos. Los conjuntos fúnebres de 
este momento expresarían una organización espacial compleja y disgregada 
que incluye 26 montículos de cistas ortogonales. Esta podría reflejar 
una estructura social organizada a partir de linajes o troncos familiares, 
potenciándose la monumentalización del espacio fúnebre. 
Los conjuntos funerarios son sectores consagrados al desarrollo de rituales 
mortuorios, caracterizados por el empleo de arquitectura funeraria diseñada 
para ser vista. Este se asocia a una intencionalidad de explicitar la pertenencia 
territorial, validando la presencia y posesión de los espacios productivos a 
partir de la exposición del ámbito funerario y su visibilización monumental 
hacia el piso del valle, el que funciona como escenario al cual está dirigido éste 
discurso. Pues bien la edificación de una chullpa en el sitio, constituye un dato 
clave para evaluar la presencia altiplánica en el valle y las disputas simbólicas e 
incluso violentas que pudieron suscitarse en estas comunidades agrícolas. La 
coexistencia de tres patrones funerarios con clara expresión aérea, da cuenta 
de la intención de monumentalizar el ámbito funerario como herramienta de 
validación, mientras que el hallazgo de una lesión craneana severa permite 
sugerir situaciones atribuibles a violencia física entre individuos (Silva-Pinto y 
Salazar-García 2015 en esta edición).
Es pertinente exponer una inquietud respecto al desenlace del proceso de 
poblamiento expuesto, en el contexto de la reestructuración del mundo 
andino posterior al contacto hispano. En el sitio Lluta 57, los fechados 
absolutos calibrados dejan abierta la posible vigencia del patrón de ocupación 
sobre aterrazamientos durante el siglo XVI, momento en que frente a una 
débil presencia hispana en el valle, debió continuar la lógica de ocupación 
y repertorios artefactuales del período Tardío. Lamentablemente, a la 
fecha se han documentado sólo pequeños retazos de este momento post-
contacto europeo. La tumba 2 del área A21 contiene indicadores claros del 
período Tardío, considerando el patrón de entierros, una vasija cerámica 
incaica (con acentuado desgaste por uso) y las otras ofrendas. Pues bien, los 
rangos temporales calibrados con dos sigmas le otorgan un porcentaje de 
probabilidad mayor (0,568) al lapso 1539-1626 cal d.C., por sobre el lapso 
1460-1517 cal d.C. (0,386). Si bien estadísticamente no podemos inclinarnos 
por uno de estos rangos temporales, al menos podemos manifestar que 
abren una ventana para la evaluación de este momento transicional que poca 
atención ha merecido hasta ahora.
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Santoro y colaboradores señalan para esta momento la aparición de un 
componente alfarero post-hispano, el cual es marginado de sus análisis 
específicos. 

En varios de los sitios inventariados se registran tipos de cerámica de data post-
hispana, algunos con técnica y decoración europea, en tanto que otros denotan 
una mezcla de formas y decoración europea e indígena. Estos tipos de cerámica, 
aunque se listan, no se incluyen en la contabilidad y análisis cuantitativos de este 
estudio (Santoro et al. 1995:90).

A estas evidencias alfareras post-contacto se agrega la recolección de un tupu 
colonial procedente del área funeraria del sitio Lluta 57 (Figura XVIII.12. 
y 13), hallazgo que fortalece la idea de una continuación de la ocupación 
de asentamiento bajo una lógica andina, al menos durante algunas décadas 
después de la inclusión de este territorio al sistema de encomiendas que se 
inicia en la zona bajo la encomienda de Lucas Martínez Begazo el año 1540.
Estos datos entregan interesantes perspectivas sobre los inicios del período 
Colonial y su manifestación en los valles bajos, abriendo la posibilidad de 
indagar en el proceso de instauración de la lógica de reducción toledana en 
Poconchile (Durston e Hidalgo 1997) y en las posibles dinámicas de oposición 
y resistencia generadas por este cambio.
Las evidencias arqueobotánicas recuperadas de Lluta 57 así como aquellas 
identificadas en las colecciones de Molle Pampa dan cuenta de un manejo 
agrícola sumamente eficiente tendiente a la autosuficiencia de las poblaciones 
asentadas en el valle fértil (Santoro 1995). La agricultura en Lluta fue capaz de 
sortear obstáculos sustantivos, siendo el principal la identificación y desarrollo 
de especies y variedades capaces de prosperar a pesar de la recarga de boro 
y sal que caracteriza al agua disponible en el valle. En consecuencia, el éxito 
agrícola fue el resultado combinado de un profundo conocimiento agrícola 
acumulado, el desarrollo de sistemas de regadío y la aplicación de fertilización 
en los suelos que supliera los nutrientes deficitarios, lo que en suma permitió 
la explotación agrícola en el valle.
El conjunto de herramientas agrícolas usadas por estas comunidades 
agricultoras demuestra el desarrollo de un equipamiento especializado 
que incluyó palas, azadas y palos aguzados (Figuras XXIII.). También se 
emplearon hachas y cuñas para actividades como la limpieza de los campos y 
la explotación de madera (Figuras XXV.), materia prima para la construcción 
de viviendas, balsas y una serie de objetos de uso ritual y cotidiano (Figuras 
XXIV.). 
Esta tecnología agro silvícola es coherente con el manejo de una agricultura 
avanzada que fue capaz de combinar una producción especializada en el maíz 
con múltiples especies vegetales que ampliaron y complementaron la dieta 
(Figuras XXII.). Entre estas especies, es altamente probable que el poroto 
(Phaseolus sp.) haya tenido una relevancia especial por su aporte proteico a la 
dieta, así como por el efectos benéfico a las tierras de cultivo por el aporte 
de nitrógeno que genera esta especie al aumentar la fijación biológica del 



198

nitrógeno atmosférico (Arias et al. 2007). Entre los cultivos no alimenticios 
se incluye la calabaza, presente regularmente para la confección de botellas y 
contenedores (Figuras XXVIII.8. y XXVIII.9.); y el algodón. Este último sin 
duda fue explotado para abastecer la demanda constante que existió para la 
elaboración de sedales de pesca y otros usos textiles. 
El debate respecto a las variedades de maíz consumido nos invita a reflexionar 
sobre los usos culinarios diversos que tuvo el maíz y la importancia de contar 
con variedades que acentúan aspectos intangibles como sabor, textura o 
color. Algunos de estos usos han sido detectados en los entierros de Lluta 
57 y Molle Pampa, recuperándose maíz como mazorcas completas, granos 
sueltos crudos y tostados, harina, panecillos, panes y chicha (Figuras V.6., 
X.5., XXXI., XXXII.).
Las evidencias malacológicas recuperadas dan cuenta de un acceso fluido a los 
recursos costeros. Las conchas ingresan al sitio como productos alimenticios, 
para ser usados en la elaboración de instrumentos, como contenedores 
de pigmentos y como objetos ornamentales. Fue identificado un grupo 
predominante de especies malacológicas consumidas en cuatro sitios 
emplazados en Chaupiyunga y el Valle Fértil, mostrando un acceso regulado 
a la costa, el que se traduce en el manejo de un mismo espectro de especies 
entre las que destaca Choromytilus chorus, Perumytilus purpuratus, Oliva peruviana 
y Donax peruvianus (Figuras XVI.). Este conjunto de especies y su presencia 
transversal en los poblados tardíos es evidencia de un sistema especializado 
en la extracción y circulación de recursos marinos mediante el intercambios, 
el que se sustenta en el uso arraigado de conchas desde el período Formativo. 
En cuanto a las evidencias textiles (Figuras XI.), se documentó la presencia 
de gran cantidad de camisas o unkus, así como también se detectaron gorros 
(Figuras XI.6.), mantas, taparrabos (Figuras XI.8.), fajas (Figuras XXX.) y 
bolsas en bajísima frecuencia incluyendo las formas de costal y chuspa. La 
fragmentación de la muestra es una condicionante crítica que limita el alcance 
de este análisis, sin embargo, fue posible identificar entre las camisas un 
predominio de piezas monocromas simples y listadas. Un caso excepcional 
lo constituye un fragmento elaborado con urdimbre discontinua para generar 
un diseño con cuadrados que interpretamos como una túnica ajedrezada, 
posiblemente perteneciente a un personaje de alto rango (Figura XI.7.). 
Otro rasgo relevante es la identificación de al menos 8 gorros troncocónicos 
(Figura XI.6.), interpretados por Horta (2010) como indicadores elocuentes de 
poblaciones altiplánicas asentadas en el valle. El número de piezas reconocida 
constituye un hito extraordinario considerando la baja representación 
documentada previamente para este tipo de gorro en los Valles Occidentales, 
el que alcanzaría un total de 26 y de 2 para el valle de Lluta.
En cuanto a las evidencias metalúrgicas, para los Valles Occidentales 
(Figuras XIX.) se ha reconocido la circulación de un conjunto de objetos 
metálicos como pinzas, agujas, campanitas, tumis y tupus así como las 
tincurpas, chipanas, liwis y lircus. Los objetos metálicos procedentes de Lluta 
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57 (Figura XVIII.) coincide con el repertorio conocido, he incluye pinzas, 
agujas, campanitas, tumis y tupus. La composición química de estos objetos 
da cuenta de un rasgo tecnológico propio de Valles Occidentales, donde se 
fabrica predominantemente piezas de bronce (Cu-Sn). A esto se agregan 
dos tipos de aleaciones ternarias que combinan cobre-plata-estaño, y cobre-
plomo-estaño, reflejando una industria exógena vinculada al valle gracias a 
la activación de mecanismos de intercambio con otros espacios surandinos 
(Figueroa 2015 en esta edición).
Evidentemente, aun queda abierta un tema de gran relevancia como es la 
producción textil en el valle. Si bien, ésta no ha sido cubierta en la presente 
investigación, son elocuentes y numerosas las evidencias de producción textil 
como torteras, husos, ovillos (Figuras XX. y XXI.) y una producción copiosa 
local que se arrastra desde el período Intermedio Tardío de manera potente.
La cadena operativa está representada en distintas etapas, identificándose 
en Lluta 57 la metalurgia de elaboración y de transformación. Estos datos 
son sumamente relevantes para la comprensión del panorama metalúrgico 
regional, el cual se ha reconstruido en buena medida sobre la base de los 
hallazgos de Caleta Camarones, Altos del Rosario y Lluta 57. Esta perspectiva 
regional reconoce una dinámica participación del valle de Lluta en el 
sistema de producción metalúrgica, siendo sumamente relevante continuar 
profundizando la interpretación de estos hallazgos para la comprender el rol 
que pudieron cumplir como elemento ornamental de prestigio valorado en 
el contexto de la producción excedentaria de maíz y la distribución de estos 
productos con otros actores y localidades. En este sentido, es evidente la 
valoración de los objetos metálicos entre las comunidades agriculturas del 
valle, quedando muchas preguntas abiertas respecto al manejo y control de 
esta tecnología y los mecanismos políticos implicados en su distribución.
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Este libro presenta los primeros resultados de un proyecto de 
investigación sobre el poblado y cementerio Lluta 57 (Km 41). 
Se presentan antecedentes sobre la ocupación prehispánica 
en el valle de Lluta, buscando ofrecer al lector una visión 
actualizada sobre el tardío poblamiento de este valle.
Al visitar los poblados arqueológicos, cementerios y geoglifos 
del valle de Lluta, surgen una serie de preguntas sobre la rica 
historia cultural andina. Por qué Lluta se mantuvo por tanto 
tiempo al margen del intenso dinamismo cultural del valle 
de Azapa; por qué se concentró tanta población en el sector 
fértil del valle Lluta; qué cambios se sucedieron durante este 
proceso o cuándo decae este impulso cultural, demográfico 
y productivo.
Bajo la mirada de los editores y de un conjunto de 
especialistas, buscamos ofrecer al lector una mirada 
actualizada sobre algunas de estas preguntas a partir del 
estudio multidisciplinario.
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