
PRESENTACION

El Departamento de Antropología, Geografía e Historia de la Universidad de 
Tarapacá, presenta el número 13 de su revista Diálogo Andino. En esta oportunidad 
contempla la entrega de seis trabajos que reafirman el carácter multidisciplinario 
de la publicación, en el tratamiento de las temáticas relativas al Ande y su área 
de influencia.

El autor Mario Rivera D., siguiendo con sus investigaciones centradas en el inicio 
de la tradición altiplánica en el norte de Chile, da comienzo a la presente edición 
con su artículo titulado: "Hacia la complejidad social y política: El desarrollo 
Alto Ramírez del norte de Chile". En él postula una definición espacial y temporal 
de estafase que se caracteriza por una gama de rasgos culturales que corresponden 
a una sociedad más compleja que las precedentes. Esta sociedad se constituye 
como tal, a partir de los nuevos aportes culturales Pre-Tiwanaku provenientes 
del altiplano que influyeron positivamente en la región.

"De la invisibilidad a la visibilidad académica: Estudio sobre el movimiento 
pentecostal en la Sociedad Andina", constituye la colaboración del académico 
Bernardo Guerrero J., autor que ha mantenido una importante línea de investigación 
en esta temática. A partir del análisis de una serie de textos proporciona una 
visión de este movimiento religioso al interior de la sociedad andina en distintos 
países, señalando la necesidad de utilizar, para una comprensión integral del 
pentecostalismo, una perspectiva que permite unificar los diferentes puntos de 
vista que se manifiestan en este movimiento.

Del etnohistoriador Osvaldo Silva G., se incluye el artículo: "Fundamentos para 
identificar las estructuras arquitectónicas incas en la región de Tarapacá (Chile)", 
trabajo en el que examina los rasgos que tipifican la arquitectura incaica, prin
cipalmente formas y funciones de tales construcciones, señalando algunos rasgos 
clasificatorios que sirven de guía para la distinción entre aquellas obras levantadas 
por orden del Estado Inca, para fines de control y administración en esta área 
incorporada al imperio, de otros que, erigidos originalmente por población local, 
recibieron aportes cusqueños al ser reutilizados.

Continuando con sus investigaciones sobre el uso y manejo de recursos forrajeros 
y ganaderos en los Andes, uno de cuyos resultados se entregó en el N° 10 de 
esta revista, Lawrence Kuznar en "Pastoreo en las Sierras Altas de la zona centro 
Sur Andina: El caso de Moquegua, Perú", proporciona un valioso cuadro sobre 
el desarrollo de la actividad ganadera en el sur del Perú, centrando su preocupación 
en el comportamiento y estrategia utilizadas por los pastores para hacer frente 
a los riesgos que presenta el medio ambiente para la subsistencia de sus rebaños.

Del autor Alvaro Romero G., se incorpora el artículo: "Complementariedad ecológica 
en los cursos bajos y medios de los valles occidentales"; trabajo en el que junto 
con entregar una descripción de diferentes formas de complementariedad reco
nocidos en los valles occidentales del área centro sur andina, destaca el aporte 
que sobre la temática conlleva la tesis, desarrollada por el investigador Luis 
Alvarez, sobre percepción diferencial del espacio, (publicada en Diálogo Andino 
N° 10) cuyas ideas a juicio del autor, entregan un enfoque que supera los mecanismos
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clásicos de complementariedad, usados por los andinos para acceder a distintos 
tipos de recursos disponibles en los cursos bajos v medios de estos valles.

Finalmente, cierra este volumen de Diálogo Andino, la contribución de! investigador 
Sergio González M.: "El Estado Chileno en Tarapacá: el claroscuro de la mo
dernización, la chilenización y  la identidad regional", con la que hace una nueva 
contribución a la temática de la identidad regional, que tratara con anterioridad 
en esta misma publicación. En su trabajo González, destaca el cambio que, se 
produjo en Tarapacá a partir del momento en que el Estado chileno acrecienta 
su presencia, irás el objetivo de afianzar ¡a soberanía nacional, lo que trae consigo 
un proceso unitario y  homogeneizador que afectó, severamente, el carácter pluriétnico 
y  plurinacional que predominaba en la sociedad regional. Este proceso no sólo 
afectó a los grupos poblacionales migrantes relacionados directamente con la 
actividad salitrera, sino, que también a la población de origen avmara asentada 
en la sierra y  altiplano.
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Director
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