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RESUMEN La costa de Totoralillo se localiza entre las extensas bahías de Co-
quimbo y Tongoy que alcanzan una longitud de 60 kilómetros y un ancho 
medio de 3 a 5 kilómetros aproximadamente. En este espacio es posible re-
conocer un amplio abanico geomorfológico que permite la existencia de eco-
sistemas con una rica biodiversidad (como esteros y humedales), los cuales 
configuran una zona con un alto potencial investigativo para el estudio de 
sociedades costeras del pasado. Sin embargo, este atractivo escenario con-
trasta con la falta de sistematicidad y continuidad de los estudios arqueoló-
gicos que únicamente han permitido caracterizar en términos muy generales 
y segmentados la forma en que estas poblaciones prehispánicas habitaron 
esta porción litoral. De este modo, el siguiente trabajo presenta los resulta-
dos obtenidos de las actividades de inspección arqueológica y levantamiento 
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fotogramétrico realizadas en la localidad de Totoralillo. Los resultados preli-
minares permiten señalar una intensa ocupación del borde costero con una 
significativa presencia de asentamientos tipo alero y/o conchal. Sobre esta 
base, se discute respecto a un particular sistema de asentamiento, las evi-
dencias que constituyen este paisaje litoral, las posibles relaciones con otros 
sectores de la costa, la utilidad de las metodologías empleadas para este tipo 
de contextos y las perspectivas que ofrece el desarrollo de estudios sistemá-
ticos en la zona dimensionando la relevancia arqueológica de este territorio.

PALABRAS CLAVE Totoralillo; conchales; borde costero; sistemas de asenta-
miento; paisaje litoral.

ABSTRACT The coast of Totoralillo is located between the extensive bays of 
Coquimbo and Tongoy, which have a combined length of 60 kilometers and 
an average width of approximately 3 to 5 kilometers. A wide geomorpholo-
gical range can be recognized in this area, which allows for the existence of 
ecosystems with rich biodiversity, making it an area with significant research 
potential for the study of past coastal societies. However, this attractive sce-
nario contrasts with the absence of systematicity and continuity in archeo-
logical studies that just have characterized in very general and fragmented 
terms the way these prehispanic populations inhabited this coastal area. In 
this way, the following work presents the results obtained from archaeologi-
cal inspection and photogrammetric survey activities conducted in Totorali-
llo. Preliminary results show an intense occupation of the coastline with sig-
nificant presence of rock shelters and shell-midden settlements. It is on this 
basis that a particular settlement system is analyzed, along with the eviden-
ce that constitutes this coastal landscape, the potential relations with other 
sectors of the coast, the relevance of the methodologies used for this type 
of contexts, and the perspective offered by the development of systematic 
studies in the area, displaying the archaeological relevance of this territory.

KEY WORDS Totoralillo; shell-midden; coastline; settlement system; coastal 
landscape. 
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Introducción

Desde el año 2020 se ha dado curso a una investigación arqueológica de carácter 
independiente y autogestionada en torno a las localidades de Guanaqueros, Toto-
ralillo, El Panul y Arrayán Costero, ubicadas en el borde costero de la Provincia de 
Elqui, Región de Coquimbo. El objetivo de la investigación es fomentar el estudio, 
reconocimiento y difusión del patrimonio arqueológico en las comunidades locales 
que habitan esta zona, de modo de contribuir en la configuración de su propio paisaje 
cultural. Sobre esta base se ha propuesto una primera etapa de investigación referida 
a la identificación y caracterización de hallazgos arqueológicos en cada una de las 
áreas de estudio antes mencionadas. Lo anterior permitirá contar con un catastro ar-
queológico del borde costero de la Provincia de Elqui, sobre el cual se podrán definir 
áreas de interés arqueológico para su posterior puesta en valor y conservación.

En el marco de esta primera fase, el presente trabajo se posiciona como un estu-
dio exploratorio e inicial que busca caracterizar el registro arqueológico de la zona 
de Totoralillo, sintetizando la información obtenida de prospecciones arqueológicas 
procedentes de una pequeña porción del área total de estudio y de los antecedentes 
bibliográficos disponibles actualmente. De igual modo, se considera la inclusión de 
una estrategia de análisis capaz de integrar una amplia diversidad de asentamientos 
y ocupaciones mediante la implementación de nuevas tecnologías, tales como los 
sistemas de información geográfica (SIG) y la aerofotogrametría. De esta forma, el 
desarrollo de un adecuado registro y levantamiento de hallazgos arqueológicos en 
distintas zonas de la costa proporcionará una base de datos que permitirá comple-
mentar o replantear la forma de entender a las poblaciones prehispánicas que habita-
ron el litoral en la provincia de Elqui. 

Antecedentes

El sector de Totoralillo (30°03’54’’S 71°22’10’’O) forma parte de un gran segmento 
regional denominado litoral semiárido, en el cual destaca la formación de extensas 
playas arenosas, sistemas de dunas, litoral rocoso, bahías, acantilados, penínsulas, 
puntillas y desembocadura de valles y quebradas (Börgel, 1983; Llagostera, 1989, 
2005; Maldonado et al., 2016; Núñez, 1983a, 1983b; Paskoff, 1993; Weisner, 1986). En 
términos geomorfológicos, el área de estudio se localiza en la “Región de las planicies 
litorales y cuencas del sistema montañoso andino costero”, específicamente en la zona 
definida como “Planicie costera” (Börgel, 1983). Los suelos que se desarrollan en este 
sector corresponden a terrazas marinas que presentan varios escalones desde la línea 
litoral. Cada una de estas plataformas constituye una superficie de abrasión marina 
tallada en rocas ígneas, las que se encuentran cubiertas con sedimentos siliciclásticos 
de menos de 20 centímetros de espesor (Luzio et al., 2010) (Ver Figura 1). 
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Figura 1
Vista del entorno en el área de estudio.

Bajo este contexto los estudios arqueológicos realizados en la franja costera de 
la provincia de Elqui señalan una larga historia ocupacional que abarca casi 5000 
años de historia. De acuerdo con ello, la periodificación establecida para la prehis-
toria de la zona plantea un primer momento denominado Período Arcaico Tardío 
(5000-2000 AP). Este se caracteriza por la presencia de poblaciones cazadoras, reco-
lectoras y pescadoras especializadas en un modo de vida marítimo, complementado 
con ocupaciones que presentan nuevos atributos tecnológicos (como instrumentos 
de molienda), diferentes patrones funerarios, y un posible cambio en el modo de sub-
sistencia aparejado a una mayor complejidad social (Cabello, 2010; Castelleti et al., 
2012; Cornejo et al., 2016; Fuentes y Contreras, 2010; Llagostera, 2005; Schiappacasse 
y Niemeyer, 1986; Weisner, 1986). De igual modo, se evidencia un aumento demo-
gráfico con un mayor nivel de interacción costa-interior, flujos de información visual 
(arte rupestre), coexistencia o interdigitación de tradiciones cazadoras-recolectoras, 
así como procesos de territorialización y el surgimiento de escenarios de violencia o 
conflicto (Biskupovic et al., 2010; Castelleti et al., 2012; Cornejo et al., 2016; Quevedo, 
2000; Quevedo, et al., 2000; Troncoso et al., 2016a; 2016b).

Posteriormente, el Período Alfarero Temprano (PAT) (0-800 d.C.), se caracteri-
za por el desarrollo del Complejo El Molle (Cornely; 1956; Niemeyer et al., 1989; 
Troncoso y Pavlovic, 2013; Troncoso et al., 2016a). Esta etapa se ha descrito en la 
cuenca inferior del Elqui-Limarí, por la presencia de poblaciones con una raigambre 
cazadora-recolectora que desarrollan la alfarería de tipo monocroma e incisa, ade-
más de un creciente aprovechamiento de los recursos vegetales y cultígenos, comple-
mentada con ingesta marina y una movilidad residencial costa-interior más acotada 
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(Troncoso y Pavlovic, 2013; Troncoso et al., 2016a; 2016b). El registro material clásico 
del Complejo El Molle, corresponde a tembetás, pipas de morfología “T invertida” e 
implementos de molienda (Niemeyer et al., 1989). Hacia finales del período, se ha 
planteado un predominio de estos grupos hacia el interior y una menor ocupación en 
la costa (Niemeyer et al., 1989; Troncoso et al., 2016a; 2016b).

Por su parte, el Período Medio (800-1200 d.C.) se ha caracterizado por la abun-
dancia de cementerios costeros y conchales vinculados al Complejo Las Ánimas (Cas-
tillo, 1984; 1989). Algunos de estos sitios tipo conchal evidencian entierros de indi-
viduos asociados a camélidos, puntas de proyectil, implementos asociados a la pesca 
y recolección marina, así como aparataje alucinógeno (Castillo, 1984; Larach, 2017; 
Troncoso y Pavlovic, 2013). A partir de ello, se ha establecido una marcada tenden-
cia al aprovechamiento de productos costeros (Larach, 2017; Troncoso et al., 2016a). 
Asimismo, se reconocen como rasgos diagnósticos del período, la existencia de vasi-
jas decoradas y no decoradas en baja frecuencia, correspondientes principalmente a 
pucos y cuencos, además de artefactos metálicos en los ajuares funerarios (Castillo, 
1989; Larach, 2017; Troncoso et al., 2016a). 

Finalmente, el Período Intermedio Tardío y Tardío (PIT-PT) (1200-1470/ 1470-
1540 d.C.), se distingue por el desarrollo de la Cultura Diaguita y su interacción con 
los Incas (Ampuero, 1989; Troncoso y Pavlovic, 2013). En general, el atributo más 
distintivo para la época corresponde a los variados tipos cerámicos y sus particulares 
rasgos decorativos (Cantarutti y Solervicens, 2005; González, 2013). De igual modo, 
destaca la diversidad de patrones funerarios, así como variados instrumentos líticos, 
óseos y algunos implementos metálicos (Ampuero, 1989; Troncoso et al., 2016a). Por 
otro lado, las actividades de subsistencia incluían prácticas agrícolas a baja escala 
complementadas con la explotación de recursos marinos y terrestres, además del 
consumo y aprovechamiento de camélidos (Becker, 2000; Hernández, 2023; Tronco-
so y Pavlovic, 2013; Troncoso et al., 2016a). También, cabe mencionar que estudios 
recientes realizados en el sitio El Olivar han profundizado aspectos referidos al fenó-
meno Diaguita y Diaguita-Inca en el tramo inferior del Valle del Elqui (Garrido, 2016; 
Cantarutti y González, 2021). 

Sobre la base de estos antecedentes, se ha planteado que el sector litoral de la Pro-
vincia de Elqui fue habitado por distintas poblaciones con modos de vida diversos. 
Sin embargo, es posible reconocer discordancias entre los alcances y complejidad 
del panorama antes descrito y el escaso registro sistemático a nivel investigativo que 
ha existido en la zona. Al respecto, la historia de la investigación en esta porción del 
borde costero presenta tres momentos. El primero de ellos corresponde a los repor-
tes iniciales que dieron cuenta de sitios arqueológicos como Punta Teatinos, algu-
nos sectores de La Serena y Coquimbo, La Herradura, Guanaqueros-Tongoy y Punta 
Lengua de Vaca, los cuales se han descrito como conchales asociados a entierros o 
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cementerios, piedras tacitas e incluso arte rupestre (Ampuero, 1966; Bird, 1943; Cor-
nely, 1944, 1947, 1956; Iribarren, 1956; Montané y Niemeyer, 1960; Mostny, 1942; 
Schiappacasse y Niemeyer, 1964) (Ver Figura 2). 
Figura 2
Ubicación de sitios arqueológicos en la IV Región.

Fuente: Elaboración propia.
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Un segundo momento corresponde a investigaciones específicas, donde se lle-
van a cabo excavaciones más consistentes sobre algunos sitios arqueológicos, com-
plementando la información con fechados absolutos. Esta etapa permitió una mejor 
caracterización de las ocupaciones prehispánicas y el establecimiento de una crono-
logía en la zona litoral, abarcando desde el Período Arcaico hasta el Período Tardío 
(Alaniz, 1973; Ampuero, 1972-1973; Biskupovic, 1985; Biskupovic y Ampuero, 1991; 
Castillo, 1984, 1989; Castillo et al., 1985; Kuzmanic y Castillo, 1986; Niemeyer et al., 
1989; Núñez, 1983a; Schiappacasse y Niemeyer, 1964, 1965-1966, 1986; Rodríguez, 
1973; Weisner, 1986).

Finalmente, existe un tercer momento marcado por estudios puntuales realizados 
sobre sitios arqueológicos en el marco de proyectos ingresados al Sistema de Eva-
luación Ambiental (SEA), que han complementado la información disponible en la 
actualidad. Tal es el caso de los sitios Museo del Desierto-CONAF, El Olivar o Plaza 
de Armas de la Serena y Coquimbo, entre otros (Biskupovic et al., 2010; Cantarutti 
y González, 2021; Castelleti et al., 2012; Fuentes y Contreras, 2010; Galarce, 2017; 
Garrido, 2016; Larach, 2017). 

A partir de lo anterior, se evidencia una falta de sistematicidad y continuidad en 
la historia investigativa de la zona, que se ha ido revirtiendo con el fortalecimiento 
de investigaciones desarrolladas durante el último tiempo, destacando los estudios 
llevados a cabo por Andrés Troncoso y colaboradores en zonas como Guanaqueros, 
Punta Teatinos y Tongoy. A lo anterior se suman estudios puntuales en la Puntilla de 
Guanaqueros (Hernández et al., 2020), los sitios reportados por Lucero (1998) para 
el sector de Totoralillo y los trabajos realizados en el sitio El Olivar desde el año 2015 
(Garrido, 2016; Cantarutti y González, 2021).   

Por otro lado, el acelerado proceso de urbanización ha conllevado la saturación a 
nivel demográfico del área de estudio. En particular, esta situación se ha agudizado 
por la expansión de proyectos inmobiliarios y turísticos, además de la proliferación de 
loteos de carácter regular e irregular en los últimos años. En consecuencia, el progre-
sivo desarrollo urbano ha implicado una significativa degradación ambiental, gene-
rando no sólo transformaciones en el paisaje f ísico y cultural de la zona, sino también 
la destrucción y desaparición del patrimonio arqueológico costero.

Bajo este contexto, el proceso investigativo reseñado ha dejado incógnitas res-
pecto al cómo se vive, conforma o construye este paisaje litoral diverso por parte de 
poblaciones pretéritas. Es por ello que el presente trabajo se posiciona como una in-
vestigación preliminar y exploratoria en la zona del borde costero de Totoralillo, que 
busca aproximarse al estudio del paisaje como un marco referencial para comprender 
las razones y significados que llevaron a las comunidades del pasado a elegir un de-
terminado lugar para habitar (Thomas, 2001). Desde este punto de vista, el paisaje 
puede conceptualizarse como un producto social conformado por tres dimensiones 
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espaciales (Criado, 1999). Por una parte, se considera una dimensión espacial f ísica 
o medioambiental de la acción humana. En segundo lugar, se refiere al espacio como 
un entorno social construido por él mismo y sobre el cual se configuran las relaciones 
entre individuos y grupos. Finalmente, se ha señalado una dimensión del espacio en 
cuanto entorno pensado que involucra aspectos simbólicos e ideacionales para com-
prender la apropiación humana sobre la naturaleza (Ingold, 2000). 

Metodología

En términos metodológicos la estrategia de prospección arqueológica tuvo un carác-
ter intensivo y sistemático con el fin de registrar cualquier vestigio derivado de activi-
dades humanas del pasado. De acuerdo con ello, el trabajo en terreno tuvo un especial 
énfasis en la identificación de sitios arqueológicos y hallazgos aislados. Al respecto, 
y según las definiciones establecidas por el Consejo de Monumentos Nacionales en 
su Instructivo de procedimiento arqueológico, se entiende como sitio arqueológico al 
conjunto de evidencias arqueológicas que cuentan con más de cinco elementos en un 
diámetro aproximado de 20 metros. Por su parte, se consideró como hallazgo aislado 
a aquellas evidencias de restos arqueológicos que totalizan menos de cinco elementos 
en el mismo diámetro antes señalado.

De esta manera se procedió, en primer lugar, a definir el área de estudio como el 
espacio localizado entre el borde costero y la Ruta D-350, que circula a través de la 
zona norte de la playa de Totoralillo. Una vez definido lo anterior, se establecieron 
transectas paralelas y equidistantes cada 25 metros logrando abarcar un total de 182 
hectáreas (Ver Figura 3). A partir de la información recogida en terreno, se elaboró 
una base de datos integrando todos los elementos registrados para, posteriormente, 
realizar un análisis Kernel de densidad y así identificar los espacios más intensos en 
términos de ocupación. Específicamente, para estos sectores se ejecutaron levanta-
mientos mediante dron con el objeto de obtener imágenes fotogramétricas de alta 
resolución capaces de articular e integrar los hallazgos de la zona, permitiendo la 
obtención de información clave para caracterizar el sistema de asentamiento en el 
borde costero. 
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Figura 3
Ubicación del área de estudio.

Fuente: Elaboración propia.

Resultados

1) Descripción general de los hallazgos identificados 

Los resultados permitieron identificar un total de 42 evidencias arqueológicas, de las 
cuales 6 corresponden a hallazgos aislados y 36 a sitios arqueológicos. Del conjunto 
total de hallazgos, 35 se definieron como evidencias prehispánicas (incluyendo los 6 
hallazgos aislados), un (1) hallazgo de adscripción histórica, tres (3) con rastros tanto 
históricos como prehispánicos y tres (3) hallazgos de cronología indeterminada (Ver 
Figura 4). Respecto a los hallazgos aislados se constató la presencia de una pequeña 
concentración de desechos de talla lítico en materias primas de grano fino y medio 
(TO-29), pequeñas concentraciones de fragmentos cerámicos monocromos y par-
cialmente erosionados (TO-31 y TO-38), un derivado de núcleo lítico en materia pri-
ma basáltica asociado a un alero rocoso (TO-37), una pieza lítica formatizada corres-
pondiente a un tajador (TO-39) y un fragmento cerámico monocromo sin asociación 
a otras evidencias culturales (TO-42). Cabe señalar que los hallazgos aislados tienden 
a localizarse en sectores más al interior, preferentemente sobre terrazas marinas más 
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antiguas, en comparación con los sitios arqueológicos de mayor densidad y extensión 
ubicados más próximos a la costa (Ver Figura 5).  

En cuanto a los sitios arqueológicos identificados se establecieron tres categorías 
de clasificación: (a) conchales arqueológicos a cielo abierto; (b) conchales arqueoló-
gicos asociados a alero(s) rocoso(s); y (c) conchales arqueológicos asociados a ma-
nifestaciones rupestres. Las categorías a y b fueron definidas a partir de un criterio 
geomorfológico de acuerdo con las características de su emplazamiento, específica-
mente la presencia o ausencia de refugios rocosos. Por su parte, la categoría c fue 
determinada por la relevancia y singularidad del arte rupestre como una manifes-
tación comunitaria significativa y que forma parte del paisaje social de los antiguos 
pobladores (Troncoso, 2022).

Figura 4
Frecuencia de los sitios identificados.

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 5
Distribución y extensión de los sitios identificados.

Fuente: Elaboración propia.

a) Conchales arqueológicos a cielo abierto

Este tipo de sitios arqueológicos se localizan a cielo abierto y preferentemente próxi-
mos a la franja costera. De igual modo, dentro de estos contextos se registra una im-
portante actividad de procesamiento malacológico asociados a especies como Tegula 
atra, Fissurella sp., Chiton sp., Concholepas concholepas, entre otros. La alta tasa de 
descarte de material malacológico se suma a la presencia en superficie de material 
cultural como fragmentos cerámicos de adscripción prehispánica o piezas líticas que 
incluyen desechos de talla, puntas de proyectil y algunas herramientas de corte (Fi-
gura 6; A). Al respecto cabe destacar la existencia de conchales con superficies supe-
riores a los 500 m2 y con una alta densidad de material artefactual y ecofactual que, 
en algunos casos, llegan a formar extensos montículos. Dentro de esta clasificación 
se consignan los sitios TO-1, TO-2, TO-4, TO-12, TO-13, TO-15, TO-20 y TO-34, en 
los cuales se reconoce una alta fragmentería cerámica correspondiente a distintos pe-
ríodos culturales desde inicios del Período Alfarero Temprano hasta tiempos tardíos. 
De acuerdo con lo anterior, se plantea para este tipo de sitio arqueológico un proceso 
de descarte y consumo continuo a lo largo del tiempo.
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b) Conchales asociados a sistemas de aleros rocosos

A lo largo de la franja costera existe una significativa cantidad de aleros y bloques ro-
cosos, muchos de los cuales fueron utilizados como refugio evidenciando elementos 
arqueológicos en superficie (Figura 6; B). De esta manera, ha sido posible vincular al-
gunos sistemas de aleros con conchales altamente densos, fragmentos cerámicos pre-
hispánicos, piezas líticas, cuentas de collar e incluso túmulos funerarios. Al respecto 
cabe señalar que los hallazgos más elocuentes para esta categoría corresponden a los 
sitios TO-8, TO-26 y TO-35, que presentaron una alta densidad y variabilidad mate-
rial en superficie, lo que hace presumir la existencia de una ocupación más intensiva 
en estos lugares. De igual forma, es preciso consignar que la locación de conchales 
densos en asociación a aleros rocosos no superan los 300 metros de distancia desde 
la línea de costa. 

c) Conchales asociados a manifestaciones rupestres

En el área de estudio se identificaron dos sitios arqueológicos con evidencias de arte 
rupestre asociado a bloques rocosos. En primer lugar, se reconoce el sitio TO-36 con 
evidencias de pintura rupestre en pigmento rojo sobre un bloque rocoso localizado 
a 150 metros de la costa (Figura 6; C). Tentativamente, el sitio registrado sería atri-
buible a una temporalidad arcaica con una superposición de motivos que no descarta 
una reocupación en momentos más tardíos (Troncoso, 2022). En el mismo sector, y 
a pocos metros de distancia del registro antes señalado, se encuentra un petroglifo 
colonial que hace alusión a una carabela sobre una pared rocosa. Por otra parte, en el 
hallazgo TO-41 se identifica un petroglifo localizado en torno a un portezuelo en el 
cual predominan motivos estrellados, aunque sin elementos diagnósticos que permi-
tan determinar su cronología (Figura 6; D).

De este modo, se reconocen diversos asentamientos orientados a la ocupación y 
explotación del litoral. Ciertamente, las distintas categorías de sitios más que coexis-
tir de manera independiente, parecieran articularse en un espacio reducido y con 
continuidad a lo largo del tiempo.
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Figura 6
A. Material mueble asociado a conchales a cielo abierto. B. Conchal asociado a siste-
mas de aleros. C. Pinturas sobre pigmento rojo. D. Petroglifos con motivos de estrellas.

Fuente: Elaboración propia.

2) Análisis de densidad y levantamiento fotogramétrico 

Para el análisis de densidad se calcula la cantidad de registros arqueológicos corres-
pondientes a material artefactual y ecofactual por unidad de superficie, determinan-
do así la magnitud y proximidad entre los hallazgos. Los resultados constatan una 
ocupación extensiva del borde costero a partir de dos concentraciones categorizadas 
como A y B (Figura 7). Por una parte, la concentración A se ubica al sur del área de 
estudio, entre la primera y segunda terraza marina. Esta concentración ocupacional 
se configura como la de mayor superficie, incluyendo a los sitios arqueológicos TO-
35 y TO-36, y extendiéndose a una distancia no mayor a los 200 metros desde la línea 
de costa. Por otra parte, la concentración B se localiza 500 metros más al norte de la 
Concentración A y, al igual que esta última, su emplazamiento no se extiende más allá 
de los 200 metros de distancia desde el borde costero. De igual modo, su ubicación se 
reconoce tanto en la primera como la segunda terraza marina, e incluye la presencia 
de extensos conchales asociados a aleros rocosos como los registrados en el sitio TO-
8. Si bien la concentración B se caracteriza por ser más acotada espacialmente que la 
concentración A, en términos de densidad, ambas poseen valores homólogos. 
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Por el contrario, los sectores que se encuentran distantes de la segunda terraza 
marina manifiestan valores de densidad bajos a nulos. Lo anterior, se explica por una 
distribución aleatoria y aislada de los registros localizados hacia el interior, impidien-
do la consolidación de concentraciones que sean lo suficientemente densas. Cabe 
mencionar que existen algunas excepciones, como los sitios TO-15 y TO-41 corres-
pondientes a conchales a cielo abierto que logran alcanzar una mediana densidad. 

El alcance y la utilidad de esta metodología en este tipo de contextos queda de-
mostrada con el levantamiento del sitio arqueológico TO-35 como parte de la con-
centración B. Al respecto, se definió la conformación del sitio TO-35 mediante el 
reconocimiento de tres áreas de conchales, cada una con tendencia monticular loca-
lizada sobre dunas y con una altura aproximada de 3 metros (Figura 8). Asimismo, la 
implementación del levantamiento aerofotogramétrico permitió observar una clara 
relación espacial entre los conchales y los distintos sistemas de aleros ubicados en sus 
proximidades.

Figura 7
Análisis de densidad Kernel (KDE) del área de estudio.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 8
Ortofoto y modelo digital de elevaciones sitio TO-35.

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

Las prospecciones realizadas en Totoralillo, representan un primer paso para intentar 
dimensionar las formas en que las poblaciones del pasado habitaron y transitaron 
este espacio costero y cómo, a partir de esos procesos de integración entre naturaleza 
y realidad social, fueron configurando un producto social que interpretamos como 
paisaje litoral (Criado, 1991; 1999; Thomas, 2001; Tilley, 1994). En torno a este paisaje 
confluyen dinámicas de un mundo terrestre y marino, medios naturales y construi-
dos, además de ámbitos materiales e inmateriales (Criado, 1991; Ingold, 2000; Tho-
mas, 2001).

Bajo este contexto las áreas litorales en arqueología se han presentado como zonas 
o medios habitados por diferentes grupos sociales que se superponen, compartiendo 
o no, estos territorios o parte de ellos (Bonomo, 2004; 2005). Esto ha dado pie a una 
serie de modalidades de ocupación por parte de comunidades cazadoras-recolecto-
ras-pescadoras u horticultoras/agrarias que desarrollaron diferentes estrategias de 
captación de recursos marinos y terrestres (algunos ejemplos en Alunni et al., 2020; 
Álvarez, 2004; Ballester, 2017a; Bjerck et al., 2016; Bonomo, 2004; Hernández, 2019; 
Olguín et al., 2015; Méndez y Jackson 2004; Torres, 2009), traducido en una serie 
de procesos de adaptación, intensificación y especialización económica, de cambios 
demográficos y de complejización en sus trayectorias históricas, tal como se ha plan-
teado a grandes rasgos para esta zona (Cabello, 2010; Cornejo et al., 2016; Erlandson, 
2001; Llagostera, 1989; 2005; López et al., 2010; San Roman et al., 2016; Schiappacas-
se y Niemeyer, 1986; Troncoso et al., 2016b; Yesner, 1980). 

De acuerdo con estos planteamientos, los resultados del presente estudio refleja-
ron una serie de evidencias que representan diversas formas de relacionarse con este 
espacio costero, el cual se constituye no sólo como una entidad f ísica, representada 
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por características geográficas y ecológicas, sino que también como un paisaje di-
námico que se construye socialmente, es decir, posee una raigambre cultural que lo 
va definiendo y transformando a través del tiempo (Criado, 1991; 1999). Al respecto 
cabe señalar que este dinamismo se encuentra presente en la zona costera con evi-
dencias de poblaciones humanas desde al menos el Holoceno Temprano (Cornejo et 
al., 2016). 

Bajo esta perspectiva, el paisaje como producto social, implica la inclusión de 
cualquier acción antrópica sobre el medio, entendiéndose como una amalgama de 
productos materiales e inmateriales de las sociedades (Criado, 1991; Tilley, 1994). En 
este sentido, dentro del estudio se consideraron tres dimensiones: un espacio o medio 
f ísico, un medio construido y otro simbolizado (Criado, 1999). De esta manera, este 
paisaje como producto humano tuvo lugar en un medio dado (costa de Totoralillo), 
creando una realidad social nueva en él (asentamientos y categorías de sitios defini-
dos), mediante un pensamiento u orden imaginado (aspectos simbólicos e ideaciona-
les involucrados en el sistema de asentamiento observado). 

Ahora bien, entendiendo el carácter exploratorio de este estudio, las reflexiones 
sobre las dimensiones mencionadas tienen profundidades y alcances diferenciales. Es 
por ello, que la propuesta de trabajo estuvo centrada en una aproximación a los sis-
temas de asentamientos (Anschuetz et al., 2001; Prieto, 2011), como marco de com-
prensión a las diferentes categorías de sitios definidas en este primer abordaje a la 
zona. Esto permitió tratar la diversidad de variables, organizacionales e ideacionales, 
que influyen en el comportamiento humano y su desarrollo en el espacio, logrando 
no solo encadenar las dimensiones del paisaje, sino que también, operacionalizar va-
riables espaciales tales como distribución, distancia y densidad.

Los sistemas de asentamiento antes señalados, funcionaron en torno a la “línea 
de costa” como eje articulador de dos mundos, el terrestre y el marino, ambos con 
dinámicas propias pero interrelacionadas entre sí, y sobre los cuales las comunidades 
dieron sentido y construyeron su espacio (Silveira et al., 2020). Esta línea de costa se 
caracteriza por la presencia de una serie de terrazas marinas que componen la franja 
terrestre y una barrera natural que conforma el cordón de cerros de la Cordillera de 
la Costa. Asimismo, cabe señalar, la existencia de un sector acotado de dunas muy 
próximo a la línea de costa y una serie de formaciones rocosas que conforman una 
red de potenciales refugios tipo alero. De igual modo, resulta relevante indicar que el 
acceso natural a quebradas y valles del interior se localizan a 13 y 5 kilómetros, en los 
humedales del Culebrón y el área de Lagunillas, respectivamente. Lo anterior confi-
guró un escenario f ísico y natural que ofreció diversas oportunidades de apropiación 
y asimilación por parte de los sujetos y comunidades que habitaron esta zona, lo que 
se tradujo en el desarrollo de una serie de formas de integración de la naturaleza a la 
realidad social (Criado, 1991; Godelier, 1991; Ingold, 2000).
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En concreto a partir de la prospección desarrollada en el área de Totoralillo, se 
identificaron 42 hallazgos de carácter arqueológico, la mayoría de carácter prehis-
pánico, que fueron agrupados en cuatro (4) categorías. En cada una de éstas se pudo 
establecer una caracterización en base a los atributos de su emplazamiento, su abun-
dancia en el área de estudio, la densidad y tipo de componentes materiales que lo con-
formaban. A partir de los resultados se logró confirmar que las expresiones culturales 
en esta costa fueron diversas, dejando un correlato material que viene a complejizar 
la comprensión de los conchales y otras evidencias en la zona (Hernández et al., 2020; 
Zangrando, 2018).

En particular, los hallazgos aislados identificados en el estudio se concentraron 
en terrazas altas alejadas de la línea costera, y por tanto, alejadas de zonas con mayor 
densidad de evidencias arqueológicas. Sin embargo, según la escala espacial utilizada, 
cabría cuestionarse el carácter realmente aislado de estos hallazgos, ya que podrían 
corresponder a eventos puntuales asociados a áreas próximas o adyacentes a la línea 
de costa (no superando los 300 metros de distancia) con mayores dinámicas sociales. 
Estas últimas áreas estarían representadas por sitios arqueológicos como conchales 
en sus diversos formatos y reflejarían las distintas formas de interacción y construc-
ción del paisaje litoral por parte de las comunidades que habitaron el lugar. De este 
modo, se consignaron conchales altamente densos con una gran presencia de mate-
rial cultural, como fragmentos de alfarería, desde el Alfarero Temprano a Diaguita-
Inca, y piezas líticas que incluyen instrumentos como puntas de proyectil o tajadores. 
Lo anterior, refleja no solo la estabilidad y recurrencia en la ocupación del espacio, 
sino también el estrecho vínculo y conocimiento del borde costero por parte de sus 
habitantes. 

También, cabe señalar que la presencia de conchales asociados a arte rupestre 
representa una categoría especial de sitio arqueológico, ya que la diversidad temporal 
y técnica utilizada (petroglifos-pinturas), representan una recurrencia e intención de 
intervenir el espacio y significarlo visualmente a lo largo del tiempo. En línea con lo 
anterior, estas prácticas se han relacionado a la circulación de códigos como flujos de 
información visual, constituyéndose como sistemas de comunicación que son com-
partidos por las poblaciones costeras y que van mutando desde al menos el Arcaico 
Tardío (Troncoso et al., 2016b; Troncoso, 2022). En este punto es preciso destacar el 
panel de pinturas rupestres encontrado en el sitio TO-36, el cual, según las caracterís-
ticas y superposición de los motivos identificados, daría cuenta de una recurrencia y 
continuidad en la ocupación del espacio para expresar manifestaciones rupestres por 
parte de poblaciones prehispánicas (comunicación personal,Troncoso, 2022).    

Ciertamente, las distintas categorías de hallazgos identificados, más que coexistir 
de manera independiente, parecieran articularse en un espacio relativamente reduci-
do y con continuidad en el tiempo. Cabe preguntarse si acaso tal sistema o modalidad 
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corresponde a un caso único de la zona de Totoralillo o bien responde a uno de ca-
rácter general enmarcado en el área costera de la prehistoria regional. En este punto 
cabe destacar los estudios de Méndez y Jackson (2004) en Los Vilos, donde se plantea 
una modalidad de ocupación del espacio basado en la obtención diaria de alimentos 
que articulaba los diversos asentamientos en la zona. A partir de eso consideramos 
que el quehacer diario y recurrente de las comunidades que configuran este espacio 
litoral, no solo se sustenta en la subsistencia o la obtención de alimentos desde el mar 
(Zangrando, 2018) sino que, también, en la conformación de espacios con historia y 
significado que, siguiendo los planteamientos de Troncoso et al. (2016b), se entienden 
como verdaderos hitos significantes dentro del paisaje. 

En definitiva, la costa de Totoralillo ofreció condiciones favorables en términos de 
subsistencia, centrándose en la disponibilidad de recursos y condiciones geomorfoló-
gicas de emplazamiento aceptables (litoral rocoso, dunas-aleros-terraza marina baja 
adyacente a la línea de costa, disponibilidad de recurso hídrico a pocos kilómetros), 
que resultan ser aspectos relevantes para entender los asentamientos en un territorio 
(Binford, 1980; Boehm, 2005; García Sanjuan, 2004; Zangrando, 2018; Zubimendi, 
2019). Sin embargo, también la localización de ciertos contextos arqueológicos pudo 
contemplar otros factores externos a los meramente económicos, es decir, vincula-
dos a motivos ideacionales que guiaron el quehacer diario, además de los sistemas 
de creencias y simbolismos de las comunidades (Anschuetz et al. 2001; Castro et al., 
2012; Gallardo et al., 2017; Prates y Bonomo, 2017; Rubio y Castro, 2019). Pese a ello, 
las implicancias de esta dimensión ideacional requieren de la consideración de una 
mayor cantidad de variables espaciales para obtener un cuerpo de datos que permita 
interpretaciones más consistentes.  

Con todo lo anterior, el trabajo realizado en la zona permitió, por un lado, carac-
terizar y dimensionar evidencias arqueológicas en un tramo del borde costero de la 
Cuarta Región, y, por otro lado, observar regularidades y particularidades de estas 
ocupaciones con relación al espacio en que se encuentran, poniendo énfasis en deter-
minar cómo se adapta, modifica, utiliza, organiza y comprende el espacio. Pese a ello, 
al tratarse de un estudio inicial y exploratorio, cabe la posibilidad de plantear objeti-
vos de mayor alcance en trabajos futuros, integrando otras líneas de evidencia, de tipo 
material, espacial y temporal para complejizar la comprensión sobre este paisaje, su 
perspectiva histórica y sus limitaciones interpretativas (Criado, 1999; Mazzia, 2013). 
En virtud de ello resulta necesario tomar en consideración la relevancia de la variable 
visibilidad en la configuración de este paisaje litoral. Tal como plantea Criado (1991), 
es imprescindible considerar la forma de exhibir y destacar los productos de la cultu-
ra material, pues reflejan la existencia de un grupo social y las diferentes estrategias 
involucradas en los sistemas de asentamientos. 
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Por otra parte, se reconocen similitudes en cuanto a tipologías de hallazgos iden-
tificados en Punta Teatinos, Peñuelas, La Herradura, Guanaqueros y la bahía de Ton-
goy (Alaniz, 1973; Ampuero, 1966; 1972-1973; Biskupovic, 1985; Biskupovic y Am-
puero, 1991; Bird, 1943; Castillo, 1984, 1989; Castillo et al., 1985; Cornely, 1944, 1947, 
1956; Hernández et al., 2020; Iribarren, 1956; Kuzmanic y Castillo, 1986;  Montané 
y Niemeyer, 1960; Mostny, 1942; Niemeyer et al., 1989; Núñez, 1983a; Schiapacasse 
y Niemeyer, 1964, 1965-1966, 1986; Rodríguez, 1973; Weisner, 1986), lugares donde 
destacan una significativa cantidad de conchales, cementerios, piedras tacitas y arte 
rupestre, así como material diagnóstico que hace reflexionar si acaso existe uno o 
varios modos de habitar estos paisajes litorales. 

Esta aproximación inicial al estudio del paisaje permite sostener que la relación 
de estas poblaciones con este espacio va conformando una continuidad de sitios a lo 
largo del borde costero, que se superponen y coexisten. Ahora bien, la naturaleza de 
esa superposición, si es sincrónica o diacrónica, es un tema abierto a evaluar en futu-
ros estudios. De todas formas, la consecuencia de ello fue la formación de una red de 
sitios densos y extensos (conchales), que permiten reconocer un litoral ampliamente 
utilizado y aprovechado por las poblaciones prehispánicas. El alcance de esta red de 
sitios hacia zonas adyacentes y otras conclusiones relacionadas tendrá que ser evalua-
da en trabajos sistemáticos en otros sectores del litoral semiárido.

En términos metodológicos, cabe resaltar los avances obtenidos a partir de la im-
plementación de herramientas como los sistemas información geográfico (SIG), ade-
más de otros indicadores correlacionados con la accesibilidad, densidad, distancias o 
visibilidad, que permiten interpretaciones sobre diversas dimensiones implicadas en 
los sistemas de asentamiento y la configuración del paisaje (Dourteau, 2021; Orejas, 
1995). De igual modo, la utilización de técnicas fotogramétricas de alta resolución 
mediante el uso de dron permitió obtener una ventaja en términos de escala aérea, 
como perspectiva complementaria de lo observado en términos pedestres respecto 
de los sistemas de asentamiento en el borde costero.

De esta forma las posibilidades que brindan las herramientas SIG y las nuevas 
técnicas para la obtención de datos espaciales permiten complejizar los escenarios 
interpretativos que se plantean desde la Arqueología del Paisaje. Por ende, este traba-
jo se posiciona como un parámetro inicial para la incorporación de diferentes escalas 
de análisis espaciales en un área que ofrece terreno fértil para este tipo de investiga-
ciones. 
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Conclusiones

Esta investigación se planteó sobre la base de una serie de objetivos que operan en 
diferentes escalas. El más amplio de ellos implicó el desarrollo de una inspección 
arqueológica sistemática en una sección de la franja litoral de la Provincia de Elqui, 
que permitiese evaluar áreas con un alto potencial investigativo y una larga secuencia 
ocupacional, de acuerdo con los antecedentes reconocidos en zonas cercanas. De esta 
forma, el estudio pudo establecer preliminarmente la identificación y caracterización 
de nuevas evidencias arqueológicas en la zona, lo cual permitirá complementar y 
complejizar el conocimiento sobre la vida de las comunidades que habitaron esta 
área en el pasado. 

Por otra parte, en una dimensión más metodológica, el estudio incluyó la utili-
zación de técnicas y herramientas SIG, sumado a la implementación de la aerofoto-
grametría para la obtención de datos espaciales que ayudaron a identificar patrones, 
agrupaciones y relaciones entre los hallazgos identificados en la zona. Sobre esta base, 
la caracterización superficial en el área de estudio permitió identificar 42 hallazgos, 
de los cuales seis (6) fueron hallazgos aislados y 36 fueron catalogados como sitios 
arqueológicos.

A partir de los datos levantados en terreno se puede postular la existencia de un 
particular sistema de asentamiento caracterizado por la alta densidad de sitios con-
chales, y otros hallazgos asociados, que reflejaron diversos tipos de actividades e in-
tensidades ocupacionales a lo largo del borde costero. De igual modo, la presencia 
de evidencias correspondientes a distintos períodos cronológicos permite fijar una 
extensa y continua ocupación del espacio por parte de grupos desde momentos pre-
hispánicos hasta etapas históricas.

De esta forma, la comprensión de los sistemas de asentamientos y la gestación del 
paisaje litoral en la zona de Totoralillo, representa un parámetro comparativo de gran 
utilidad para observar similitudes y diferencias respecto de sistemas de asentamien-
tos localizados en otras áreas costeras del litoral semiárido, especialmente de aquellas 
zonas desde las cuales se ha construido el relato sobre la prehistoria regional (Castillo, 
1984, 1989; Schiappacasse y Niemeyer 1986; Troncoso y Pavlovic, 2013; Troncoso et 
al., 2016a). 

Junto a lo anterior, es preciso subrayar la relevancia de retomar estudios sistemá-
ticos en áreas litorales prácticamente “olvidadas” y que presentan, por lo general, un 
alto potencial para el desarrollo de estudios arqueológicos (Favier et al., 2006; Ham-
mond, 2018; Hammond y Zilio, 2018; Hernández et al., 2020; Zangrando, 2018). En 
particular, el área de Totoralillo, representa un espacio absolutamente significativo 
a nivel investigativo y patrimonial, ya que evidencia una alta densidad y variabilidad 
de nuevos registros arqueológicos que ayudarán a replantear la caracterización clási-
ca establecida para la zona, considerando áreas no exploradas y retomando estudios 
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sistemáticos y exhaustivos en aquellos sectores donde se estudiaron los sitios-tipo 
clásicos de la región. 

Este estudio consistió en una aproximación inicial y exploratoria al registro super-
ficial de la evidencia arqueológica localizada en torno a un tramo del borde costero 
de Totoralillo. Con ello, se espera que esta investigación sea el punto de partida en 
la prosecución de estudios en otras áreas de la franja costera del semiárido. Esto no 
solo permitiría abrir nuevas incógnitas y replantear aspectos sobre los modos de vida, 
sistemas de asentamiento, procesos sociales y trayectorias históricas de poblaciones 
prehispánicas en la zona, sino que también ayudaría a complejizar el escenario des-
crito para la historia cultural de la región de Coquimbo.
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Fundada en 1984, la revista CUHSO es una de las publicaciones periódicas 
más antiguas en ciencias sociales y humanidades del sur de Chile. Con una 
periodicidad semestral, recibe todo el año trabajos inéditos de las distintas 
disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades especializadas en el 
estudio y comprensión de la diversidad sociocultural, especialmente de las 
sociedades latinoamericanas y sus tensiones producto de la herencia co-
lonial, la modernidad y la globalización. En este sentido, la revista valora 
tanto el rigor como la pluralidad teórica, epistemológica y metodológica 
de los trabajos.
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