
MODOS DE VIDA   
 
La evolución de las sociedades se clasifica en Modos de Vida que sintetizan la forma 
principal en que la gente se organizó para subsistir, recurriendo a cierta tecnología y 
explotando determinados recursos. Este diagrama presenta la evolución de los distintos 
Modos de Vida de las poblaciones originarias en las principales áreas geográficas de Chile.  
 
 
CAZADORES DE MEGAFAUNA  
El poblamiento inicial de América se realizó hacia finales del periodo Pleistoceno, en el 
cual reinaban condiciones ambientales completamente distintas a las actuales. Es un 
periodo de transición entre la Era Glaciar y el clima moderno, durante el cual las 
temperaturas eran más bajas y un parte importante de la tierra está cubierta aún de hielo. 
En este medio floreció en toda América, una población de grandes herbívoros hoy 
extintos, tales como el Mastodonte, el perezoso gigante, el caballo americano o el camello 
americano. Las migraciones de estos animales desde Asía, vía el corredor de tierra que la 
unía con América en lo que hoy es el estrecho de Bering, fue lo que precisamente trajo a 
nuestro continente sucesivas oleadas de los primeros pobladores humanos a estas tierras, 
los cuales en gran medida se especializaban en la caza de esta megafauna pleistocenica. 
Seguramente su dieta incluía la recolección de raíces y frutos o la caza de animales 
menores, pero la organización social necesaria para cazar los grandes herbívoros, que 
generalmente además viven en manadas, y la gran cantidad de recursos que ellos 
producían, eran determinantes en su modo de vida. Su explotación producía alimento en 
forma de carne y grasa, pieles para toldos y sus vestimentas, así como huesos y tendones 
para fabricar herramientas.  
 
 
 
CAZADORES RECOLECTORES TERRESTRES 
Una vez que se imponen las condiciones ambientales actuales, hace unos 11.000 años, y 
se extingue la megafauna se sientan las bases para el desarrollo del modo de vida que 
ocupará la mayor parte de la historia chilena y que en el extremo sur de Chile 
prevalecerán hasta comienzos del siglo XX. Este tipo de sociedades gira en torno a la 
explotación de los recursos silvestres que existen en cada ambiente que caracteriza la 
diversa ecología chilena. Normalmente tienen una vida nómade y se organizan en 
pequeñas bandas de individuos unidos por parentesco, los cuales se desplazan a veces a 
grades distancias a lo largo de ciclo anual, pero generalmente dentro de un territorio 
relativamente definido. En algunos momentos la caza parece ser la principal fuente de 
sustento, mientras que en otras la recolección de vegetales va adquiriendo importancia en 
la constitución de la dieta.  
 
 
 
 



CAZADORES RECOLECTORES MARÍTIMOS 
Casi al mismo tiempo que se desarrolla el modo de vida cazador recolector tierra adentro, 
a los largo de las costas de Chile distintas poblaciones adoptan el medio costero como su 
fuente principal de sustento. Esto cazadores y recolectores marítimos aprenden 
rápidamente a extraer el potencial del mar, el que se manifiesta tanto en peces costeros, 
como moluscos, crustáceos, algas, así como en mamíferos marinos tales como lobos de 
mar, focas e, incluso, cetáceos. Generalmente constituidos por pequeños grupos 
familiares se desplazaron principalmente a lo largo de distintos ambientes costeros, con 
breves incursiones tierras adentro donde también accedían a explotar recursos  
característicos de dichas tierras.  En todo caso, dada la productividad que en general 
caracteriza a las costas chilenas, en muchos casos su movilidad era menor que sus pares 
de tierra adentro.  
 
 
PESCADORES, CAZADORES Y RECOLECTORES MARÍTIMOS 
La innovación que significó la incorporación de los anzuelos y, posteriormente de las 
embarcaciones a algunos cazadores recolectores maritimoas, les permitió un giro en su 
modo de vida, pasando a ser la pesca una actividad dominante en la subsistencia. En 
algunos casos, esta tecnología los facultó para que su producción pesquera ya no sólo 
satisficiera el consumo propio, sino que la posibilidad de intercambiarlo con recursos 
producidos por las poblaciones del interior.  
 
 
HORTICULTORES 
Una de las grandes revoluciones en la historia humana está relacionada con la 
domesticación de las plantas, que por medio del cultivo se convertirán en la fuente 
principal de la dieta humana. El primer paso de este proceso, posterior a la 
experimentación inicial,   se caracteriza por el modo de vida horticultor, caracterizado por 
sociedades que comienzan a adoptar paulatinamente el cultivo, innovación que en la 
mayor parte del territorio corresponde a la adopción a conocimientos del exterior. Estas 
sociedades mantienen mucho del modo de vida cazador recolector de sus ancestros, la 
caza de animales y la recolección de vegetales silvestres. Incorporada esta tecnología, el 
mayor cambio que se produce es la disminución del nomadismo, ya que los campos 
cultivados, si bien son pequeños y se riegan principalmente con fuentes naturales de agua, 
requieren supervigilancia, razón por la cual aparecen las primeras agrupaciones de 
personas viviendo relativamente cerca por un largo periodo de tiempo. Asociado a este 
proceso en casi todos los casos se desarrolla la alfarería, otra innovación central en el 
modo de vida horticultor. Su origen en cada región responde a distintos factores, pero 
seguramente sólo fue posible cuando los grupos humanos de comenzaron a hacer  más 
sedentarios. Esta tecnología, que produce los primeros materiales sintéticos de la historia 
humana, es decir elaborados por la unión de elementos y condiciones que no se dan en 
forma natural, servirá para almacenar, cocinar, fermentar y trasportar los frutos de la 
tierra.     
 



 
 
HORTICULTORES Y PASTORES 
En determinadas regiones de chile, el extenso conocimiento que se tuvo de los camélidos 
(guancos y vicuñas) durante miles de años de cazarlos, llevo a su domesticación. Este 
control sobre la reproducción de los animales y su trasformación en ganado, comienza 
muy temprano, pero va en asociación con el uso de los primeros cultivos. Se forma así un 
modo de vida donde la preocupación por los campos sembrados y los rebaños acelera el 
proceso de sedentarización. A la vez, la posesión de camélidos, que además de producir 
comida, son productores de lana y sirven para organizar el trasporte de recursos y bienes 
a larga distancia,  imprime un sello característico a estas poblaciones. 
 
 
AGRICULTORES 
La creciente importancia en la economía de las cosechas y la incorporación masiva de 
cultivos que deben ser cuidados más atentamente, y requieren de riego, especialmente el 
maíz, llevo a la formación de un modo de vida que gira en torno a ellos. Las sociedades 
agrícolas se caracterizan por un control de la reproducción y crecimiento de las plantas, 
para los cuales, además, se deben construir y mantener obras de regadío comunales 
(canales, bocatomas o estanques). Esto conlleva el desarrollo del control sobre el 
territorio, la sedentarización y una organización social en la cual es necesaria una mayor 
integración entre las personas. Surgen los asentamientos más aglutinados y la 
organización social se hace más compleja. 
 
 
AGROGANADEROS  
En la medida en que se pasa a depender de cultivos que requieren de un tratamiento 
propiamente agrícola y el tamaño de los rebaños se hace más grande, el modo de vida 
Horticultor y Pastor se trasforma en una economía definitivamente agroganadera. Junto a 
las necesidades de sociales para organizar la producción agrícola, el ganado y sus diversos 
potenciales (carne, lana, otras materias primas o carga) general una vida en la cual surge 
más marcadamente la especialización. Este potencial económico permite establecer lazo 
permanente de intercambios a larga distancia a determinados individuos dentro de cada 
grupo, sentándose las bases para la aparición de diferencias sociales marcadas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGROGANADEROS CON ORGANIZACIÓN CENTRALIZADA  
En el contexto de la prehistoria de Chile, hay dos momentos  en los cuales se produce una 
ruptura diametral en los modos de vida imperante con la imposición foránea de formas 
económicas y sociales del tipo estatal. En estos casos, el modo de vida se organiza en 
torno a una autoridad centralizada, que organiza la economía a una escala macroregional, 
la presencia de Tiwanaku en el norte árido y la expansión Inka en la mitad norte de Chile.  
  


