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editorial

L as imágenes de los antiguos moradores de las costas de Ata﹣
cama que colman libros, artículos y museos reflejan las ideas y 
prejuicios de quienes las ilustraron hace ya cientos de años. Hoy, 

en el año 2020, a sabiendas de esto, changas y changos resurgen, y se 
piensan desde un ángulo completamente distinto; no necesariamente 
desde los reflejos, en apariencia unívocos e inevitables, del romántico 
lente de la imagen histórica, o de la dura evidencia desenterrada por 
la arqueología. Tomar esta distancia no implica obviar la profunda tra-
yectoria humana en el litoral desértico, pero sí darnos cuenta de que 
el proceso de reivindicación étnica del pueblo Chango ocurre hoy, con 
personas que viven actualmente en el mar y la costa, y no en aquella 
percepción remota y extrañada, plasmada en las representaciones eu-
ropeas, tal como la compleja imagen ilustrada hace siglos por Duplessis 
que sirve de portada a este número de Taltalia. En ella vemos una balsa 
de cuero de lobo marino montada por cuatro “Indiens”, a quienes si bien 
el ingeniero francés describe en detalle y en varias oportunidades en su 
viaje entre Copiapó y Pisco, el año 1700 a bordo de la Phélupeaux, jamás 
los señala como “changos”. 

La victoria del reconocimiento étnico del pueblo Chango, como de-
cíamos, es contemporánea y todavía se siente en las caletas y puertos 
tras la visibilización de un pueblo olvidado por el Estado chileno. Sin 
duda, la tendencia habitual es buscar en el pasado el fundamento de lo 
Chango, pero también es posible que su razón más genuina se encuentre 
en el presente, en el deseo de las comunidades litorales por reconocerse 
como agentes activos de un devenir común. Por supuesto, en tal reivin-
dicación étnica se resignifican los legados de la historia ancestral para 
la construcción cultural del presente, creando lazos generacionales con 
aquellas y aquellos que habitaron con anterioridad este mismo territo-
rio y maritorio. Así, es posible señalar que no es tan solo el pasado el que 
deja sus huellas y se inscribe en el presente, sino que es el presente el 
que se alimenta de ese pasado. Este último de nada sirve si no se dota de 
valor y sentido en la realidad actual. 

El siguiente número de la revista Taltalia se enmarca en la contingen-
cia de este proceso social. Algunas de las contribuciones que reúne han 
querido hacerse parte de la reflexión sobre el pueblo Chango, mientras 
que otras dialogan en tramas costeras y desérticas desde otras perspec-
tivas e inquietudes. La minería, la Justicia, el trabajo, el medio ambiente 
y el patrimonio se toman también la palabra de la revista en un escena-
rio aún agitado tras un año del levantamiento popular del 18 de octubre 
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de 2019 y a pocos meses del histórico plebiscito constitucional que vivió 
el país. 

El director del Museo Augusto Capdeville Rojas de Taltal, Rodolfo 
Contreras, junto a la antropóloga Laetitia Gervais, abren el número con 
una síntesis de los antecedentes, perspectivas y cronología del proceso 
de reconocimiento de la etnia Changa, a partir de entrevistas realizadas 
en Paposo y de los testimonios de algunos de sus representantes en el 
parlamento. En sus páginas se dibuja una visión respecto de los marcos 
culturales, ecológicos, simbólicos y productivos que delimitan el mundo 
Chango, planteando luego algunos desafíos futuros y pasos a seguir. 

“La modernización de la pesca en Chile”, escrito por María Gloria 
Cornejo, es un ensayo crítico, contingente y lúcido acerca del estado ac-
tual de la pesca en nuestro país. A través de su extenso trabajo de campo 
en la ciudad de Caldera, pero acompañado de una constante compara-
ción con la realidad pesquera de otros países, la autora debate sobre la 
situación actual de la pesca en el marco de una economía abiertamen-
te liberal y capitalista, lo que ha acarreado duras consecuencias para 
los pescadores artesanales y de mayor raigambre generacional con este 
puerto. 

La tercera contribución de este número es una extensa entrevista al 
antropólogo Horacio Larrain Barros realizada por los Editores de Talta-
lia. Esta conversación, que surge de un reciente intercambio de correos 
electrónicos, ofrece un amplio panorama del pensamiento de este in-
vestigador de las costas del desierto de Atacama. Se tratan temas como 
el reconocimiento étnico del pueblo Chango, los retos ecológicos y cul-
turales que se vienen para este pueblo, como para las demás comunida-
des costeras, así como el desarrollo de su Eco-antropología, su híbrida 
carrera investigativa, su vinculación con las comunidades atacameñas 
o la importancia de Paposo.  

Mario Rivera presenta “El Seminario de Reinos Lacustres en la cuen-
ca del Titicaca, 1973”, el que podríamos calificar como un artículo tes-
timonial o retrospectivo. A través de su relato, el autor reconstruye su 
experiencia en el seminario liderado por John Murra y Luis Guillermo 
Lumbreras, el que se desarrolla en Bolivia, Perú y Chile, y que va a tener 
importantes consecuencias en el campo de los estudios andinos. Ade-
más, fotografías y fragmentos de su diario de campo le permiten recrear 
el ambiente intelectual de la época. En este trabajo, Rivera sin dudas 
rinde homenaje a Murra, uno de los más importantes etnohistoriadores 
del último tiempo.  

La microhistoria, un género literario que en este caso roza la cróni-
ca policial, es el fundamento del artículo de Damir Galaz-Mandakovic. 
“Homicidio infantil, prevaricación y venganza contra un chungungue-
ro” es un texto construido a través de notas de prensa y archivos sobre 
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un suceso ocurrido el año 1922 en la localidad de Gatico, con lo cual 
desenmaraña sus causas y consecuencias. El autor logra entregar un 
texto en apariencia lúdico con el cual analiza la realidad litoral desde 
un acontecimiento que a primera vista podría pasar inadvertido, pero 
que con el paso de las notas y citas, termina convirtiéndose en un brutal 
reflejo del orden del poder, la ley y la marginalidad en el litoral de Ata-
cama. 

El escrito de Francisco Rivera se titula “Una crónica minera en tres 
actos (Ollagüe 1884-1992)”. A partir de esta metáfora propia del teatro, 
el autor intenta periodificar el desarrollo minero de Ollagüe desde fi-
nes del siglo XIX. En diálogo con una mirada centrada en la arqueología 
histórica, nutrida desde las ruinas como de los testimonios, el artículo 
ofrece nuevas luces para comprender la expansión capitalista en el de-
sierto de Atacama, específicamente en las tierras altas. Una interesante 
reflexión histórica acerca de la explotación azufrera, marcada por acon-
tecimientos fundamentales como la crisis mundial de 1929 o el Golpe de 
Estado de 1973. 

“De La Higuera al Tofo. Derrotero de dos centros mineros en la pe-
numbra de la historia (notas y reflexiones)”, escrito por Gonzalo Am-
puero Brito, es una invitación a reactivar la memoria minera de la re-
gión semiárida chilena. Un ejercicio que no es puramente histórico o 
rememorativo, sino también una preocupación por el presente y el fu-
turo de dos localidades apartadas a merced de su antigua riqueza, en un 
estado social similar al de la dársena que aún descansa en ruinas junto 
a los roqueríos y el mar de Coquimbo.

El trabajo de María José Hinojosa y Diego Cortés se titula “Área 
Natural Cerro Perales: propuesta para su integración al Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres protegidas del Estado (SNASPE)”. En el artículo se ex-
pone la necesidad de Taltal de orientar su desarrollo comunal hacia un 
camino de sustentabilidad, a partir de la conservación de su biodiversi-
dad natural y cultural más próxima a su área urbana. En este contexto, 
el tradicional cerro Perales aparece como una posibilidad concreta para 
proyectar un Área Natural, que permita generar tanto un ordenamiento 
territorial de la zona, así como un plan de manejo que contribuya a su 
preservación, a partir de estrategias basadas en la educación ambiental 
y cultural. 

Esperamos que los textos reunidos en el presente número sean del 
interés de todas y todos nuestros lectores, en especial en la época que 
vivimos, marcada por la pandemia, el confinamiento, la incertidumbre y 
las nuevas rutinas. A su vez, Taltalia agradece a las y los autores que dan 
cuerpo a esta nueva edición, por seguir confiando en este proyecto que 
da expresión al debate social y cultural del norte del país, y que continua 
en pie, pese a las dificultades de su propia producción y realización. 






