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La arqueología plantea distintos métodos y aproximaciones a su sujeto/objeto de estudio, elaborando interpretaciones apoyadas en 
resultados obtenidos desde variadas líneas de evidencia. Tal como ocurre en otros ámbitos de la ciencia, quienes elaboran modelos 
y propuestas cargan también con los preceptos y estereotipos asociados a su propio contexto sociohistórico. En este sentido, el 
ejercicio de cuestionamiento y reformulación no contempla únicamente su esfera empírica, sino también su dimensión discursiva. 
Presentamos aquí una propuesta teórico-metodológica para el estudio de las representaciones sociales en el discurso arqueológico 
actual, tomando como caso la pesca prehistórica en la costa del Desierto de Atacama. A partir del análisis cuantitativo y cualitativo 
de contenido de literatura científica identificamos los posibles sesgos androcentristas que se desprenden de sus narrativas. El trabajo 
es una contribución a la discusión local y también en esferas más amplias, aportando con nuevas herramientas para el estudio del 
discurso construido sobre los imaginarios del pasado.
 Palabras claves: discurso arqueológico, androcentrismo, análisis de contenido, pesca prehistórica, Desierto de Atacama.

Archaeology uses different methods of analysis for building interpretations based on pieces of evidence. However, as in other areas 
of science, researchers are also influenced by precepts and stereotypes linked with their socio-historical context. The exercise 
of questioning and reformulation does not only contemplate its empirical sphere, but also its discursive dimension. The present 
work is a theoretical-methodological proposal for studying social representations in the current archaeological discourse, taking 
as a case study the prehistoric fishing on the coast of the Atacama Desert. Using quantitative and qualitative content analysis in 
specialized literature, we aim to identify the elements associated with androcentrism in their narratives. We aim to contribute at 
a local level and on a broader scale, providing tools that allow a deep approach to social imaginaries about the past.
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Siempre llamaba al océano la mar, que es como lo llama la 
gente que lo ama. A veces quienes lo aman hablan mal de él, 
pero siempre lo hacen como si fuese una mujer (Hemingway 
2018 [1952]:23).

Los imaginarios en torno al pasado están 
constituidos por conjuntos de ideas, valores y 
representaciones sociales que se expresan de diversas 
maneras según cada contexto histórico (Escobar 
2000). La ciencia, como uno de los pilares de la 
episteme moderna occidental (Foucault 1966), es 

entendida como un producto social cuya circulación se 
resuelve a través de distintas estrategias discursivas. 
De esta manera, el discurso científico es también un 
ejercicio retórico que refleja los preceptos culturales 
y las subjetividades de quienes investigan y de sus 
contextos (Haraway 1988; Jäger 2003).
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Frecuentemente, los imaginarios sobre el pasado 
-especialmente aquel considerado más lejano- se 
elaboran con base en visiones míticas y estereotipadas. 
Este es el caso de las comunidades cazadoras-
recolectoras, durante muchos años descritas como 
sociedades simples y prístinas, nociones que retrotraen 
a épocas preindustriales y, más aún, a los orígenes de 
la humanidad. El estudio de estas comunidades en 
los siglos XVIII y XIX implicó el uso de una serie 
de calificativos, y, por lo tanto, de una narrativa 
propia de la época, cuyo eje explicativo se basaba 
en los lineamientos evolucionistas decimonónicos 
en boga (Barnard 2002, 2014; Patou-Mathis 2021; 
Pluciennik 2002).

Con el avance de los años y de la investigación, 
el paradigma cazador-recolector ha vertebrado los 
discursos sobre evolución humana y prehistoria (Lee y 
De Vore 1968). Sin embargo, durante las últimas cuatro 
décadas, investigadoras e investigadores de diversas 
disciplinas han cuestionado algunas de las premisas 
que han dirigido la investigación sobre sociedades 
cazadoras-recolectoras-pescadoras (Dahlberg 1981; 
Zihlman 2005). Un aporte esencial han sido los 
estudios feministas y de género desde la arqueología, 
que han puesto en perspectiva la reproducción de 
sesgos androcéntricos en las narrativas. A nivel global, 
se ha discutido en torno a los problemas teóricos y 
metodológicos que ha acarreado la escasa revisión 
crítica a la naturalización de desigualdades sociales 
marcadas (y explicadas) por el género (Falcó Martí 
2003; Wylie 1997), y a la presencia de la figura 
masculina como elemento central en el relato y en 
su asociación inmediata a la evidencia arqueológica 
(Conkey y Spector 1984; Gero 1990; Haas et al. 
2020; Lozano 2011; Sánchez Liranzo 2000). En 
Latinoamérica, el desarrollo de la Arqueología Social 
Latinoamericana le otorgó un marco local a estas 
problemáticas (Alcántara 2017; Briz Godino y Vietri 
2011; Núñez 2004; Urbina-Medina 2021; Vargas 
2004). Por otro lado, en las últimas décadas también 
se ha incorporado a la discusión el androcentrismo 
en los circuitos académicos regionales (Brinck et al. 
2021; Domínguez et al. 2018; Salas-Medellín et al. 
2021), cuestión que ha ampliado el debate más allá 
de la interpretación arqueológica.

En el caso de la creación y naturalización del 
discurso prehistórico, observamos un orden específico 
(social y de valores) que se ha estructurado en torno 
al género y la división sexual del trabajo. Este orden 
asume la existencia de jerarquías en las actividades 
desarrolladas, dotando a la caza de un papel central 

y a los hombres cazadores de un rol protagónico 
(Cobb 2005; Conkey y Spector 1984; Zurro 2011). 
Por el contrario, otro tipo de actividades y/o agentes 
sociales no son mencionados o aparecen de forma 
tangencial o complementaria (Piqué et al. 2008), 
empleando para éstos calificativos que incorporan 
una escala de valor menor. La descripción de una 
actividad como recurrente, periódica, excepcional, 
necesaria o accesoria para la supervivencia del 
grupo automáticamente conlleva una consideración 
específica de la misma. En el caso de los agentes 
sociales, es este mecanismo el que genera la recurrente 
invisibilización de las mujeres o de niños y niñas, 
frente al protagonismo del arquetipo viril (Moreno 
1987; Moore y Scott 1997).

Pese a que gran parte de la literatura científica se 
enfoca en áreas terrestres, también se han desarrollado 
estudios en ambientes litoraleños y acuáticos. En estos 
espacios, el esquema caza-recolección se aplica al 
binomio pesca-marisqueo, elaborando una visión sobre 
las economías costeras que sigue los parámetros del 
paradigma tradicional, donde se da preponderancia 
a ciertas actividades, recursos y agentes sociales 
(Erlandson 2001; Moss 1993). La sobrerrepresentación 
u omisión, la sobrevaloración o subvaloración y 
los distintos tipos de calificativos utilizados dan 
cuenta de modelos representacionales sobre las 
comunidades y sus formas de vida. Si bien es posible 
encontrar estos aspectos descritos explícitamente en 
la literatura, existen también elementos implícitos 
en las interpretaciones arqueológicas que derivan 
de estereotipos y retroproyecciones fundamentadas 
sobre un imaginario común más que en la evidencia 
empírica. Esto redunda finalmente en la elaboración 
de visiones incompletas, sesgadas y/o erróneas de 
las comunidades. Por esta razón, es tarea necesaria y 
permanente la evaluación en profundidad del discurso 
arqueológico y sus componentes (Mansilla 1999; 
McGlade 1999; Vidal 2019).

El presente trabajo es una contribución teórico-
metodológica para el estudio del discurso arqueológico 
actual, tomando como caso a las comunidades 
pescadoras-recolectoras-cazadoras de la costa del 
Desierto de Atacama. A través del análisis de contenido 
de literatura científica, realizamos un estudio formal 
de las representaciones sociales de estas comunidades 
y su relación con la pesca; actividad clave para las 
dinámicas de poblamiento en la región. La elección 
de este tipo de documento escrito está dada por la 
alta estandarización de su estructura y retórica que 
facilita los análisis comparativos (Blanco 2019). 
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Concretamente, la homogeneidad del discurso 
científico se expresa en una narrativa impersonal 
en términos verbales con un uso predominante del 
pronombre en tercera persona, en el uso de la voz 
pasiva y en la alta presencia de tecnicismos, entre 
otras cosas (Carmona 2013). Todos estos elementos 
permiten observar las tendencias de sus contenidos 
explícitos o manifiestos, así como de aspectos que se 
encuentran implícitos en los textos (definidos como 
contenidos latentes) (Cáceres 2003).

El análisis de contenido se define como “a 
research technique for making replicable and 
valid inferences from texts (or other meaningful 
matter) to the context of their use”1 (Krippendorff 
2004:18), y permite desarrollar un estudio robusto 
y reproducible. Utilizamos para éste artículos de 
investigación, monografías y capítulos de libros 
que fueron examinados con un programa de análisis 
cualitativo de datos, Atlas.ti (Friese 2020). A partir 
de ahí, codificamos cada una de las categorías de 
análisis enfocándonos en la presencia y frecuencia 
de los vocablos que aluden a los diferentes agentes 
sociales, poniendo énfasis en aquellos concernientes al 
género. Evaluamos la asociación de dichos vocablos 
con otros conceptos referidos a la pesca con el fin de 
identificar los principales elementos que participan de 
estas narrativas, y los posibles sesgos androcentristas 
que encierran ciertas interpretaciones.

Caso de estudio: Desierto de Atacama, pesca y 
prehistoria

El Desierto de Atacama se ubica en lo que hoy es 
el sur de Perú y el norte de Chile (18-30º S). Siguiendo 
un eje transversal norte-sur, colinda hacia el este con 
la Cordillera de los Andes y se abre hacia el oeste al 
Océano Pacífico. Tal como ocurre con otros desiertos 
costeros (Bailey et al. 2008; Martínez y Mitchell 2017), 
en esta macrorregión el espacio terrestre contrasta 
con la abundancia y riqueza del océano, que presenta 
aquí una de las áreas de mayor biomasa marina del 
planeta. Esta característica excepcional es uno de 
los principales motores explicativos del poblamiento 
humano temprano en la zona, en el que la pesca tiene 
un rol preeminente.

Pese a las diferencias latitudinales, biogeográficas 
y culturales, un elemento común entre los sitios 
arqueológicos e históricos de la costa del Desierto de 
Atacama es el aprovechamiento de recursos costeros 
y marinos y el empleo de artes de pesca para su 
captura. Por esta razón, se han planteado propuestas 

asociadas a un modo de vida estrechamente vinculado 
a la pesca, especialmente durante la prehistoria. La 
hipótesis planteada por Moseley (1975) para la costa 
peruana, conocida como “The Maritime Foundations 
for Andean Civilization” (MFAC) ha sido fundamental 
para el estudio de las comunidades más tempranas. 
Moseley elabora esta propuesta para las ocupaciones 
del Precerámico Tardío, donde sitúa a la actividad 
pesquera como pieza clave para el desarrollo de las 
sociedades complejas en los Andes. Para la costa 
chilena, una de las contribuciones más influyentes 
ha sido la de Llagostera (1979, 1989), quien presentó 
un desarrollo diacrónico de las sociedades en función 
de una conquista progresiva del espacio costero-
marítimo, a través de la utilización de las distintas 
dimensiones del mar: longitudinal, batitudinal y 
latitudinal. Esta clasificación es coherente con 
variaciones en las tecnologías de pesca, los restos de 
peces identificados, los patrones de asentamiento y 
también otras expresiones culturales que completan 
una visión total de la organización social de las 
comunidades.

En definitiva, la pesca ha jugado un papel esencial 
en el desarrollo de las trayectorias históricas de las 
sociedades que han vivido y muerto en el Desierto 
de Atacama. Si bien el estudio de esta actividad ha 
sido abordado desde distintas líneas de evidencia 
-siendo foco principal la tecnología y los recursos-, 
conviene preguntarse respecto a otras dimensiones 
del conocimiento, vinculadas no solo a la producción 
de información empírica, sino también respecto de 
la reproducción y circulación de las interpretaciones 
arqueológicas. Por esto, no solo es importante hacer 
revisiones de los datos generados (Rebolledo et al. 
2021), sino también de las narrativas que han dominado 
el discurso sobre las comunidades litorales más 
tempranas de la zona. Frente a esto nos preguntamos 
¿cómo se representan en el discurso actual a las 
comunidades pescadoras-recolectoras-cazadoras más 
tempranas de la costa del Desierto de Atacama?, y 
¿qué elementos manifiestos y latentes encontramos 
en estas narrativas?

Para responder a estas preguntas, y en consideración 
de lo expuesto sobre estereotipos, retroproyecciones y 
sesgos en arqueología, planteamos para nuestro caso 
tres hipótesis de trabajo. Primero que (1) en el estudio 
de la pesca prehistórica operan las mismas lógicas del 
paradigma tradicional cazador-recolector, de manera 
que es posible encontrar en las interpretaciones 
representaciones sociales de una visión parcializada 
y androcéntrica de las comunidades. Esto se expresa, 
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en términos explícitos o manifiestos, en (2) la 
sobrerrepresentación de vocablos referidos al género 
masculino, especialmente en las publicaciones más 
antiguas. Finalmente, que (3) la progresión histórica 
que implica el avance de la investigación en la 
zona, la incorporación del pensamiento de género 
a la disciplina, ha atenuado esta situación, aunque 
se mantienen ciertas estructuras, características 
(manifiestas y latentes) y valores que perpetúan un 
discurso androcentrista.

Propuesta Metodológica

Criterios para la selección del corpus de estudio

El corpus de estudio está compuesto por textos 
publicados de literatura científica o especializada  
sobre la pesca prehistórica en la costa del desierto 
de Atacama. De acuerdo a Sánchez et al., entre las 
características de esta literatura se encuentra su 
producción por parte de trabajadora/es especializados, 
su creación a partir de obras precedentes que funcionan 
como antecedentes a la problemática de estudio, el 
proceso de arbitraje en la mayor parte de las obras, 
la presencia de una estructura particular y el uso de 
tecnicismos propios de la retórica científica (Sánchez 
et al. 2000:23-24). A estos elementos, los autores 
agregan el resguardo de estas obras en archivos 
bibliotecarios, a la vez que observan un cada vez 
mayor acceso a través de internet.

La selección del corpus de literatura científica se 
realizó en diferentes etapas que consideran dos ejes. 
El primero incorpora cuatro criterios que responden 
al tema general de la investigación y los mecanismos 
de búsqueda utilizados (palabras clave, acceso, año y 
tipo de publicación). Posteriormente, y con el fin de 
acotar la muestra, se estableció un segundo criterio 
vinculado a la problemática específica del estudio 
(ubicación geográfica y crono-cultural).

Criterios generales

Palabras clave

Se establecieron las palabras clave que representan 
la temática del trabajo y que fueron los motores de 
búsqueda de los textos. Un sondeo previo da cuenta 
de la presencia de grupos de investigación en el área 
que han escrito publicaciones en español, inglés y 
francés. Por ello, los términos que se incluyeron en 
el motor de búsqueda fueron: “Desierto de Atacama 

AND arqueología AND pesca”, “Atacama Desert 
AND archaeology AND fishing” y “Désert d’Atacama 
AND archéologie AND pêche”. 

Acceso a las publicaciones

Considerando lo que señalan Sánchez et al. (2000) 
respecto del cada vez mayor acceso a la literatura 
científica a través de internet, y teniendo en cuenta 
el nuevo escenario en el que se encuentra la ciencia a 
nivel global a partir de la pandemia producida por el 
Covid-19, es que estimamos a las plataformas virtuales 
como un elemento central en la selección del corpus. 
De esta manera, la selección se inició introduciendo 
las mencionadas palabras clave en las plataformas 
virtuales de búsqueda de literatura académica Scopus, 
Google Académico y SciELO. La presencia de 
publicaciones en estos repositorios garantiza su alta 
circulación y su participación de la ciencia mainstream, 
siendo, por tanto, representativas del problema a 
estudiar. Una vez realizada la primera búsqueda, se 
hizo una revisión en la sección bibliográfica de las 
publicaciones recopiladas, a fin de encontrar otros 
textos no facilitados por dichos buscadores.

Año de publicación

Teniendo en cuenta que el foco de la investigación 
reside en el discurso arqueológico actual, la búsqueda 
se restringió a publicaciones ubicadas en un rango 
temporal específico. En este sentido, los modelos 
mencionados en el acápite anterior son fundamentales 
para la comprensión de los modos de vida de las 
comunidades pescadoras-recolectoras-cazadoras de 
la costa del Desierto de Atacama. Estas propuestas 
se ubican avanzada la segunda mitad del siglo XX, 
coincidiendo con la irrupción de la Nueva Arqueología 
en el escenario global. A nivel local, trabajos como los 
de Llagostera (1977) constituyen un hito en la historia 
de la disciplina chilena, al publicarse en el marco del 
primer congreso de arqueología posterior al golpe de 
Estado de 1973, y también por proponer una perspectiva 
que se acerca a los parámetros ecológicos-culturales 
en boga (Troncoso et al. 2008:244). Gran parte de 
la arqueología costera local se sitúa sobre la base de 
los trabajos del autor, tanto a nivel teórico como en 
las metodologías de análisis de la evidencia material.

Por otro lado, situamos el límite temporal de 
publicaciones más recientes en el año 2020, momento 
en el que finalizó la selección de la muestra para este 
análisis de contenido.
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Tipo de publicación

Asimismo, se consideró el tipo de publicación: 
capítulos de libros especializados, monografías y 
artículos de investigación. Mientras que el primero 
forma parte de una obra más amplia que excede a la 
propia problemática del capítulo, una monografía 
concentra su atención en una temática específica. 
La extensión de ambos formatos puede variar, con 
una prosa relativamente más libre en el capítulo y 
una estructura más rígida en la monografía, similar 
a la del artículo de investigación. A este último lo 
entenderemos como el texto “publicado en una revista 
especializada, que tiene como finalidad informar a la 
comunidad científica de los resultados de un trabajo 
de investigación realizado mediante la aplicación del 
método científico, lo que exige una clara estructuración 
teórica, adhiriendo comúnmente al modelo IMRD 
(Introducción, Método, Resultados, Discusión)” 
(Venegas 2006:76-77).

Criterios específicos

Ubicación geográfica

El estudio considera los límites latitudinales de 
la costa del Desierto de Atacama entre los 18ºS en el 
departamento de Tacna, actual frontera administrativa 
con Chile, y los 30ºS, en lo que hoy corresponde a la 
porción norte de la Región de Coquimbo en Chile. 
Debido a que el estudio se centra en las comunidades 
costeras del Desierto de Atacama y su relación con la 
pesca, seleccionamos aquellos trabajos enfocados en los 
sitios arqueológicos del litoral.

Ubicación cronocultural

Los textos seleccionados corresponden a aquellos 
enfocados en las ocupaciones costeras más tempranas 
registradas en la costa del Desierto de Atacama. La 
importancia de este periodo es fundamental en términos 
locales, y así también para los modelos de poblamiento 
continentales (Jackson et al. 2011; Lavallée et al. 2011; 
Mena 2018; Reitz et al. 2016a, 2016b; Salazar et al. 2018; 
Santoro et al. 2011). Este rango temporal se inicia a finales 
del Pleistoceno (ca. 13000 cal. AP) y, dependiendo de 
la localidad, se proyecta hasta mediados del Holoceno 
Medio (ca. 7000 cal. AP). Si bien existe un amplio debate 
respecto de la secuencia crono-cultural de la zona, para 
efectos de este estudio adoptaremos el esquema propuesto 
y actualizado por Falabella et al. (2016). De acuerdo a 

los autores, el rango estudiado corresponde al Arcaico, 
el que se encuentra subdividido en fases y complejos 
culturales según la posición geográfica de los contextos 
arqueológicos. En el sur de Perú, Sandweiss y Rademaker 
(2011) definieron las fases de Jaguay (ca. 13000-11400 
cal. AP) y Machas (ca. 10600-8000 cal. AP) en el sitio 
Quebrada Jaguay. En Chile, las primeras ocupaciones 
se han asignado al Arcaico Temprano, con el inicio de 
la Tradición Chinchorro en el extremo norte (Arriaza et 
al. 2008; Santoro et al. 2012, 2020; Standen y Santoro 
2004) y Huentelauquén en la zona meridional (Jackson 
et al. 2011; Salazar et al. 2015, 2018). Posteriormente, 
durante el Arcaico Medio, los cambios tecnológicos 
asociados a prácticas funerarias muestran variaciones 
en la Tradición Chinchorro, mientras que hacia el sur la 
Cultura Anzuelo de Concha formulada por Bird (1943) da 
cuenta de cambios tecnológicos asociados a desarrollos 
locales (Llagostera 1982; Salazar et al. 2018).

Del universo total de publicaciones halladas en las 
plataformas de búsqueda y en la revisión bibliográfica,  
se seleccionaron y analizaron 55 textos publicados entre 
los años 1977 y 2020. Se observa un aumento progresivo 
en la cantidad de trabajos desde la década de 1970 
(N=4), hasta la de 2010 (N=25) (Anexo 1). La mayor 
parte de las contribuciones corresponden a artículos de 
investigación (N=42), le siguen los capítulos de libros 
(N=12) y una monografía. El 54,5% de los textos está 
escrito en inglés, siguiéndole el español (45,5%) y solo 
un caso en francés. En cuanto al momento cronológico 
de los documentos estudiados, se priorizaron aquellos 
sobre las primeras ocupaciones en la costa del Desierto 
de Atacama, específicamente el Holoceno Temprano 
(o Arcaico Temprano en términos cronoculturales). 
Algunos de los contextos arqueológicos con ocupaciones 
tempranas registran también ocupaciones más tardías 
(Holoceno Medio y Tardío), por lo que, en algunos casos, 
se incluyeron estos momentos del Arcaico. La mayor parte 
de los trabajos presenta una escala de análisis enfocada 
a los sitios arqueológicos (N=27), aunque también se 
presentan escritos que discuten la problemática a nivel 
de localidad (N=10) y de región (N=18).

Análisis de contenido en publicaciones 
arqueológicas

El análisis de contenido es una técnica ampliamente 
utilizada por diversas disciplinas, especialmente en 
el estudio de medios de comunicación. Su objeto 
de estudio es el texto, aunque también incluye el 
contexto. A partir de estos dos se realizan inferencias 
vinculadas a determinadas preguntas de investigación, 
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las que devienen de lineamientos teóricos, prácticas 
y/o estudios previos (White y Marsh 2006). El análisis 
de contenido puede incluir indicadores cuantitativos, 
cualitativos o un enfoque mixto que integre a ambos 
(Bardin 1996). Teniendo en cuenta que nuestra 
investigación se interroga por las representaciones 
sociales y los elementos que las definen, un enfoque 
mixto supone una ventaja dada la naturaleza híbrida de 
los datos, permitiéndonos generar nuevas relaciones 
entre ellos (Johnson y Onwuegbuzie 2004; Terrell 
2011). El modelo mixto que aplicaremos considerará, 
por un lado, un estudio cuantitativo asociado a la 
frecuencia de ciertos vocablos -especialmente los 
referidos al género-, y por otro, un análisis cualitativo 
vinculado al estudio de segmentos de texto. Para esto, 
utilizamos el programa de análisis cualitativo de 
datos Atlas.ti versión 8.4 (Friese 2020), que provee 
las herramientas necesarias para la organización 
y sistematización de la información obtenida en 
la muestra de textos. Junto con la identificación y 
cuantificación de vocablos, se realizó una codificación 
basada en categorías ya establecidas y emergentes. La 
codificación permite no solo la gestión de datos, sino 
también operacionalizar los esquemas conceptuales 
en los que se fundan nuestras hipótesis, estableciendo 
de esta manera categorías válidas y relevantes para 
el estudio (White y Marsh 2006).

Análisis cuantitativo de contenido

El objetivo del análisis cuantitativo radica en la 
identificación y cuantificación de los vocablos utilizados 
para referirse a las comunidades que desarrollaron 
la pesca en la costa del Desierto de Atacama y a los 
diferentes agentes sociales que las integran. Más allá 
de la variedad, nos enfocaremos en la recurrencia de 
vocablos, lo que podría sugerir el predominio de ciertas 
representaciones sobre otras (Villaseñor 1992). Para esta 
primera parte utilizamos un enfoque deductivo (Figura 1), 
en el que distinguimos aquellos vocablos que refieren 
a la colectividad y a la individualidad de los agentes 
mencionados. Así también, incluimos una tercera categoría 
asociada al tipo de actividad practicada. El análisis se 
concentró en un primer momento en la identificación 
de vocablos preestablecidos (Tabla 1), y posteriormente 
la búsqueda se amplió a vocablos emergentes según el 
avance del análisis.

Siguiendo nuestra segunda hipótesis de trabajo, 
nos enfocamos en la representación de vocablos 
asociados al género, y más específicamente en la 
representación semántica y su posible asociación a un 

sesgo androcentrista en los textos. Utilizamos en este 
análisis los tres géneros gramaticales más frecuentes 
en inglés, español y francés: masculino, femenino y 
neutro (Boix 2016; Gardelle 2016; Villaseñor 1992). 
De forma complementaria, consideramos dos tipos 
de categorías gramaticales: las de género no marcado 
(sujetos neutros como sociedades, poblaciones, 
etc.) y las de género marcado (sujetos femeninos 
y masculinos como mujer, hombre, etc.). En este 
punto, cabe indicar que nuestro interés no se orienta 
hacia el estudio de las identidades de género de las 
comunidades prehistóricas, sino en las representaciones 
sociales del discurso arqueológico actual.

Finalmente, distinguimos entre aquellos vocablos 
que forman parte de la narrativa y que se utilizan para 
referirse a las personas, de aquellos que son utilizados 
como etiquetas de identificación (p.ej., resultados de 
análisis bioantropológicos). Estos últimos no fueron 
considerados en la cuantificación. 

Los resultados obtenidos de este análisis fueron 
ponderados de acuerdo a las frecuencias de cada una 
de las categorías. Junto con los resultados generales, 
se incluyó una evaluación en función del idioma y 
su dimensión temporal según el año de publicación 
de los textos.

Análisis cualitativo de contenido

El objetivo del análisis cualitativo busca la 
presencia de elementos que den cuenta del sesgo 
androcentrista en el discurso sobre la pesca prehistórica 
en el Desierto de Atacama en su contenido manifiesto 
y latente. Para esta parte usamos un enfoque inductivo, 
donde primero establecimos categorías previamente 
definidas asociadas a roles de género expresados en 
determinados vocablos. A partir de ellas se crearon 
categorías emergentes que no hicieran necesariamente 
referencia directa a estos vocablos, pero que constituyen 
parte de las narrativas sobre la pesca. La unidad de 
análisis son frases y/o párrafos, y la selección de 
estos fragmentos de texto se dividió en dos etapas 
(Figura  2). En primer lugar, se identificaron y 
codificaron en Atlas.ti aquellos fragmentos de texto 
directamente asociados a vocablos de género marcado 
(p.ej., mujeres y hombres). Una vez finalizada esta 
primera revisión, se identificaron y codificaron otros 
segmentos de texto sin referencias explícitas a estos 
vocablos, pero que podían ser parte de un discurso 
con perspectiva androcentrista. Los resultados se 
presentan mediante una matriz de contingencia de 
relaciones entre categorías (Cáceres 2003:72).
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Figura 1. Proceso de análisis cuantitativo de contenido siguiendo un enfoque deductivo (modificado 
de Mayring 2000).

Quantitative content analysis following deductive approach (modifying from Mayring 2000).

Resultados

Desde una mirada general, la comparación de 
literatura científica fue facilitada por la estructura 
y las estrategias retóricas propias del discurso 
científico (Sánchez et al. 2000; Soto et al. 2005). La 
homogeneidad de los tres idiomas en el uso de vocablos 
como tecnicismos arqueológicos da cuenta de una visión 
compartida respecto de las comunidades prehistóricas 
que habitaron la costa del Desierto de Atacama. Por 
otra parte, la presencia de una estructura que, a pesar 
de las diferencias de formato, se encuentra presente 
en todos los textos genera un hilo conductor común 
en la forma de narrar la historia de las personas. En 

la mayoría de los casos, los vocablos utilizados no se 
hallan igualmente representados en toda la estructura 
del texto, sino que tienden a ubicarse en la introducción 
y, sobre todo, en la discusión y conclusiones. Son en 
estas dos últimas secciones donde la interpretación 
arqueológica adquiere relevancia, entrando en juego 
los modelos e hipótesis referidos al tema, periodo y/o 
región junto con la evidencia material.

Análisis cuantitativo

En las Figuras 3, 4 y 5 se esquematizan la 
presencia y distribución de los vocablos más 
frecuentes encontrados en los textos. Su abundancia es 
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Tabla 1. Vocablos preestablecidos según categorías de búsqueda.
Preset words according searching categories.

Categoría/ Idioma Español Inglés Francés

Colectividad

Sociedad/es Society/ies Société/s

Gente/s People

Comunidad/es Community/ies Communauté/s

Población/es Population/s Population/s

Individualidad

Humanos/as Human/s Humaine/s

Mujere/s Woman/men Femme/s

Hombre/s Man/men Homme/s

Actividad

Pescadores/as Fisherman/men Pêcheurs

Cazadores/as Hunter/s Chasseur/s

Recolectores/as Gatherer/s Cueilleur/s

Figura 2. Proceso de análisis cualitativo de contenido siguiendo un enfoque 
inductivo (modificado de Mayring 2000).

Qualitative content analysis following inductive approach (modifying 
from Mayring 2000).
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proporcional a la cantidad de documentos analizados, 
aunque la variedad de vocablos es mayor en el 
español. A pesar de la baja representatividad de los 
textos en francés, observamos cierta homogeneidad 
en las denominaciones utilizadas en los tres idiomas.

Junto con los vocablos preestablecidos, 
cuantificamos vocablos emergentes conforme se 
avanzaba en el análisis, lo que ocurrió principalmente 
en las categorías de “colectividad” e “individualidad”. 
Mientras las referencias a colectividades son 
más frecuentes en los textos, en el caso de las 
individualidades estas presentan una mayor variabilidad. 
Por otro lado, la mayor parte de los vocablos agrupados 
en “actividad” corresponden a denominaciones 
previamente establecidas. La mayoría son vocablos de 
género no marcado, entre los que se incluye el neutro 
masculino (“cazadores”, “recolectores”, “pescadores”). 
Esto se observa de manera particular en el español 
donde hay una mayor diversidad de denominaciones 
(Figura 3). El inglés tiende a presentar vocablos 
de género no marcado, aunque encontramos una 
excepción en el caso de “fisherman/men” (Figura 4). 
En el caso del francés, la baja cantidad de vocablos 
reduce las posibilidades de estimar tendencias, sin 
embargo, observamos una predominancia del género 
masculino (Figura 5).

En cuanto a los vocablos asociados a categorías 
gramaticales de género, estos se registran de igual 

forma en los tres idiomas: escasamente representados 
en la muestra total. En inglés se da una mayor 
variedad, mientras que el francés solo se encuentra 
representado por uno (“homme”). Es importante 
señalar que “hombre/s” y sus traducciones en inglés y 
francés se presentan principalmente como sustantivos 
neutros, utilizándose como genérico para referirse a 
las personas.

En su distribución temporal, se advierten 
diferencias entre el español y el inglés. Por un lado, en 
los textos en español predomina el género masculino, 
no bien aparece la palabra “mujer/es” en trabajos de 
de las décadas de 1980 y 2010 (Figura 6). Durante 
esta última década se publicaron estudios vinculados 
a la pesca sobre restos humanos y la identificación de 
sexo de los mismos (Andrade et al. 2014; Standen y 
Arriaza 2014). En cuanto al inglés, vemos una mayor 
variedad de trabajos en la década del 2000, cuando 
aparece en los textos el vocablo “female” (Figura 7). 
Por último, incluimos en esta secuencia comparativa 
los vocablos “fisherman” y “fishermen”, ampliamente 
utilizados en comparación con el neutro “fisher/s”, que 
aparece solo en las últimas dos décadas (Figura 8).

Las tendencias observadas podrían asociarse a 
fenómenos lingüísticos dados por las arbitrariedades 
del sistema gramatical, y no necesariamente por una 
narrativa androcéntrica sobre la pesca prehistórica. 
Por ello es pertinente profundizar en las estrategias 

Figura 3. Distribución (%) de vocablos (N) asociados a “Colectividad” e “Individualidad” en español.

Distribution (%) of words (N) associated to “Collectivity” and “Individuality” in Spanish.
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Figura 4. Distribución (%) de vocablos (N) asociados a “Colectividad” e “Individualidad” en inglés.

Distribution (%) of words (N) associated to “Collectivity” and “Individuality” in English.

Figura 5. Distribución (%) de vocablos (N) asociados a “Colectividad” e “Individualidad” en francés.

Distribution (%) of words (N) associated to “Collectivity” and “Individuality” in French.
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Figura 6. Distribución (%) de vocablos (N) en español asociados a categor ías de 
género marcado según década de publicación.

Distribution (%) of words (N) in Spanish linked to gender categories following 
decade of publication.

Figura 7. Distribución (%) de vocablos (N) en inglés asociados a categor ías de género 
marcado según década de publicación.

Distribution (%) of words (N) in English linked to gender categories following 
decade of publication.

Figura 8. Distribución (%) de vocablos (N) en inglés asociados a “fisher” y 
“fishermen”.

Distribution (%) of words (N) in English linked to “fisher” and “fisherman”.
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retóricas utilizadas y los elementos que de ellas se 
desprenden, a fin de exponer su contenido latente.

Análisis cualitativo

Siendo numerosos los vocablos asociados a las 
representaciones sociales de las comunidades de la costa 
del Desierto de Atacama, y considerando que nuestro 
objetivo es la identificación de elementos que den cuenta 
de un sesgo androcentrista en las narrativas, para esta 
segunda sección nos centramos en las categorías y 
características asociadas a lo femenino y lo masculino. 
Los segmentos de texto recopilados se presentan en las 
Tablas 2 y 3.

En la Tabla 2 se muestra una matriz de contingencia 
que conjuga los vocablos de género marcado con las 
categorías asociadas a los segmentos de texto para 
español e inglés. En el caso del francés, su mención se 
restringe a un uso genérico de “homme”, por lo que no 
se considera en esta parte del análisis. Identificamos 
entonces los elementos que hacen referencia a “las 
mujeres” y “los hombres”, y que suelen coincidir con una 
división en los roles de género. En primer lugar, tenemos 
el trabajo productivo: la mención de las mujeres como 
grupo social se vincula principalmente con otros agentes 
sociales, tales como niños y ancianos. De acuerdo a los 
segmentos de texto, estos grupos se habrían dedicado 
a labores que implican menor distancia con respecto 
al campamento residencial, lo que se relaciona con el 
tipo de recurso explotado: principalmente moluscos y, 
en menor medida, pescados. A su vez, esto se asocia a 
un gasto energético menor para el que no es necesario 
emplear tecnologías ni adquirir habilidades especializadas. 
En el caso de los hombres, estos se constituyen como 
un grupo social diferenciado -en términos de género, 
pero también etarios- del resto de la comunidad. Los 
hombres se habrían desplazado en áreas más amplias, 
obteniendo recursos de distancias más grandes, lo que 
conlleva mayor riesgo y, en consecuencia, mayor prestigio. 
Una excepción a este patrón está en Reitz et al. (2016a), 
donde se menciona de igual forma a mujeres y hombres 
en las labores de pesca.

Por último, cabe mencionar los trabajos 
bioantropológicos donde se menciona la presencia de 
aparejos de pesca en entierros humanos. En ellos se 
señala que en los ajuares de cuerpos identificados como 
femeninos, se encuentran artefactos para la recolección 
de moluscos y la pesca. En el caso de los hombres, 
corresponden a instrumentos para la caza.

Del cruce entre vocablos y categorías destacan 
dos conceptos ya mencionados, que poseen una carga 

valórica particular: el “riesgo” y el “prestigio” (Tabla 3). 
La aparición de ambos se repite tanto en las primeras 
publicaciones como en los textos de las últimas décadas. 
Por lo general, el riesgo se asocia a las características 
ambientales del área de estudio, así como al contexto 
marítimo en el que se desarrolla la pesca, especialmente 
aquella que se realiza a mayor distancia de la costa y 
que implica la captura de animales de mayor tamaño. 
Esto también tiene relación con la división del trabajo 
en las sociedades, otorgando preponderancia a aquellas 
actividades que se realizan ocasionalmente en comparación 
con las que se desarrollan en el cotidiano. Todos estos 
elementos resultan finalmente en la adquisición de 
estatus tanto a nivel individual (pescador, propietario 
y/o artesano) como grupal (pescadores, cazadores, 
entre otros). De esta manera, el prestigio se entiende 
como una de las consecuencias positivas que comporta 
el enfrentamiento a ciertos peligros, mediando como 
una respuesta cultural con profundas implicancias en la 
organización social de los grupos.

Discusión

La pesca prehistórica en el Desierto de 
Atacama: perspectivas desde el análisis de 
contenido

Como propuesta metodológica, este ejercicio 
con enfoque mixto permitió abordar contenidos 
manifiestos y latentes mediante la generación de datos 
cuantitativos y cualitativos en literatura científica. 
Su comparación se vio facilitada por la presencia 
de estructuras y estrategias retóricas compartidas, 
que hacen eco de una forma narrativa característica 
del discurso científico (Soto et al. 2005). Un 
ejemplo de ello es el uso de tecnicismos propios de 
la arqueología y la utilización de ciertos vocablos 
para referirse a la dimensión colectiva e individual 
de los agentes sociales. En este respecto, y si bien 
no fue incluido en el análisis cuantitativo, llama la 
atención la presencia de vocablos como “adaptación” u 
“ocupación” en español e inglés. Ambos corresponden 
a nominalizaciones (Galán Rodríguez 2003) usadas 
frecuentemente en arqueología y que nos retrotraen 
a formas argumentativas cercanas al paradigma 
ecológico-cultural.

En los tres idiomas destaca el uso mayoritario de 
vocablos de género no marcado, fenómeno asociado 
al empleo de la neutralidad como estrategia retórica 
característica del discurso científico (Carmona 
2013). Las categorías gramaticales de género 
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marcado se encuentran también presentes, aunque 
en una proporción mucho menor. En este sentido, 
el vocablo “hombre” en español, inglés y francés 
se utiliza de forma genérica y como equivalente a 
ser humano, mientras que su uso asociado a varón 
es minoritario. Trabajos realizados en arqueología 
y prehistoria señalan el privilegio epistemológico 
que supone el uso gramatical del género masculino 
independiente de si este refiere a una condición 
genérica o no (Argelés et al. 1991; Khaznadar 2007; 
Lozano 2011; Pétillon y Darmangeat 2017-2018). Para 
Cobb (2005) esto conlleva además el predominio de 
una figura específica: el hombre heterosexual como 
representante -casi exclusivo- de las comunidades 
pescadoras-recolectoras-cazadoras.

En lo que respecta a las actividades, todos los 
vocablos corresponden a denominaciones genéricas, 
sin embargo, encontramos interesantes diferencias 
entre los idiomas. En español se registra el uso tanto 
de sujetos masculinos como femeninos asociados a 
la pesca, la caza y la recolección, lo que en parte se 
explica por la utilización del género gramatical binario 
en este idioma (Villaseñor 1992). El género gramatical 
binario también está presente en el francés (Khaznadar 
2007), sin embargo, aquí los vocablos identificados solo 
corresponden al sujeto masculino. Siendo la muestra 
tan reducida para este idioma, es difícil establecer 
tendencias al respecto. Por otra parte, el inglés se 
comporta de manera diferente, ya que por lo general 
se utilizan vocablos neutros. No obstante, destaca el 
empleo de “fisherman”, “fishermen” o “fisher/s”, 
fenómeno que ha sido materia de investigación por 
diversos autores (Reedy-Maschner 2009; Welch 
2019a, 2019b). Branch y Kleiber (2017) analizan la 
representación de estos y otros conceptos asociados 
a la pesca en la literatura científica, destacando 
el incremento del uso de “fisher/s” en las últimas 
décadas. Los autores señalan que, en comparación 
con otras disciplinas, la arqueología es una de las que 
menos utiliza el concepto de “fishermen”, mientras 
que la palabra “fisherwoman” está completamente 
ausente en los textos incluidos en su análisis. Tanto 
esta ausencia como la aparición de “fisher/s” en la 
década de 2000 se repite en nuestro caso de estudio.

El análisis cualitativo develó una diferenciación 
en la forma de referirse a las actividades, cuestión 
dada fundamentalmente por la dificultad tecnológica 
o el riesgo implícito en su desarrollo. En los textos 
analizados observamos una clara distinción que se 
establece con base en las secuencias culturales donde la 
pesca tiene un desarrollo lineal en el tiempo. Así, en las 

ocupaciones más tempranas el uso de ciertas tecnologías 
supone el acceso a un número más restringido de 
recursos y a una homogeneidad en la realización de 
tareas. Por lo general, en estos momentos los vocablos 
referidos a los agentes sociales no son tan recurrentes, y 
los que se encuentran suelen asociarse a una dimensión 
colectiva más que individual. Esto cambia conforme 
avanza el tiempo, en el que el desarrollo de la pesca 
trae consigo una reorganización -y complejización- de 
las comunidades, repercutiendo en la división sexual 
del trabajo. Conjuntamente, estas prácticas involucran 
nuevas (y mejores) tecnologías que permiten acceder 
a otros espacios marítimos alejados del litoral. Esto 
afecta a la valoración específica y explícita de cada 
una de las actividades y, en consecuencia, de los 
agentes sociales que las llevan a cabo. La pesca como 
actividad especializada involucra cierto riesgo, y con 
ello, comporta un prestigio.

Si pescar es riesgoso, ¿quiénes pescan?

El concepto de riesgo ha sido, aunque escasamente 
definido (Larson et al. 1996), ampliamente utilizado 
en la arqueología de sociedades cazadoras-recolectoras 
en general. En el marco de las relaciones población-
recursos, el riesgo forma parte del análisis en función 
de su asociación con conceptos como eficiencia 
o fitness del sistema. Las visiones economicistas 
adoptadas en los estudios de este tipo de formaciones 
socioeconómicas han utilizado este concepto 
para referirse a las posibilidades de éxito frente 
a los beneficios potenciales (p.ej., estrategias de 
maximización de beneficio frente a las de minimización 
del riesgo). Por otra parte, y desde una perspectiva 
centrada en los agentes sociales, existe una épica de la 
caza que estructura en gran medida el androcentrismo 
de la disciplina. Esta se ve fundamentada en la 
necesidad de una altísima especialización, en una 
gran valoración de la carne como alimento y en la 
caza como uno de los detonantes de un gran número 
de propiedades sociales (Zurro 2011). Asimismo, se 
fundamenta en la asunción de un riesgo personal por 
parte de los cazadores que se reproduce en el caso 
de las sociedades costeras para la pesca pelágica, así 
como a la caza marina (definida principalmente a partir 
de la captura de grandes presas, predominantemente 
mamíferos y peces).

Algunos de los textos aquí analizados mencionan 
a los hombres adultos -quienes participan del ya 
mencionado arquetipo viril (Moreno 1987)- como 
aquellos que desarrollarían la pesca más riesgosa, 
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a mayor distancia de la costa y donde la captura se 
centra en animales de gran tamaño. En la costa del 
Desierto de Atacama, esta visión se sustenta a partir de 
descripciones realizadas por europeos que estuvieron 
en contacto con estas comunidades (Ballester 2017a 
y 2017b; Ballester y Gallardo 2011; Bittmann 1983) 
durante los momentos más tardíos de la secuencia 
prehistórica de la región. Si bien estas referencias 
son esenciales para la comprensión de las sociedades 
costeras en estos momentos, resulta controversial 
proyectar tales observaciones miles de años atrás. 
Precisamente allí es donde radica la relevancia de 
evaluar los contenidos, las narrativas y, en términos 
más amplios, el discurso arqueológico actual sobre las 
comunidades de la costa del Desierto de Atacama y 
sus ocupaciones humanas más tempranas; contraponer 
la construcción de un relato con la evidencia empírica 
permite profundizar y replantearse aquellas áreas 
grises del conocimiento.

Aunque alejado espacial y temporalmente de las 
comunidades pescadoras prehistóricas de las costas del 
Desierto de Atacama, el trabajo de Martínez (2017) en 
Galicia y Euskadi (Península Ibérica) describe cómo 
el imaginario de la pesca en la actualidad destaca la 
relación existente entre pesca, masculinidad, riesgo 
y heroísmo. Así como se observa en la literatura 
del desierto de Atacama, el desarrollo de la pesca 
a amplias distancias y la obtención de recursos de 
mayor tamaño enaltece la figura del hombre pescador; 
mientras que circunscribe a un lugar físico y social 
menor a las mujeres (Moss 1993). 

Una serie de investigadoras e investigadores 
señalan la profunda masculinización de la pesca, 
que actúa en detrimento de la representación de 
las mujeres en el área (Cárcamo y Gelcich 2020; 
Harper et al. 2013; Weeratunge y Snyder 2009). 
Kleiber y colaboradores (2014) indican que, hoy en 
día, la presencia de mujeres en la pesca se inscribe 
en función de los roles de género y la división del 
trabajo. Esto redunda en el estudio de ellas a partir de 
las relaciones de poder que generan con los hombres, 
en las que son situadas en una posición inferior a la 
de estos últimos. Junto con ello, los roles de género 
se expresan en una diferenciación de los métodos 
de captura empleados, los recursos capturados y el 
hábitat explotado, generando una división espacial 
entre mujeres y hombres dentro del ecosistema marino. 
En este sentido, es la orilla la que define este límite 
físico e imaginario donde cada sujeto social tiene 
un espacio ya definido, y, en consecuencia, un valor 
social preestablecido (Chapman 1987).

El viejo, el mar y el androcentrismo en la pesca

Más allá de la literatura científica, existen 
innumerables ejemplos que reproducen estos 
imaginarios y representaciones sociales en torno a 
la pesca. En su libro El Viejo y el Mar, Hemingway 
(2018 [1952]) cuenta la historia de un experimentado 
pescador que tarda días en capturar una presa de gran 
tamaño. Su némesis en forma de pez. La narración se 
desarrolla entre la playa y, sobre todo, mar adentro; 
lugar donde el pescador debe valerse únicamente de 
sus habilidades para emprender lo que resulta ser el 
viaje de su vida. Se constituye así un relato épico donde 
la lucha entre el “hombre” y la naturaleza pasa a ser 
el tema central del libro. Por otra parte, la mayoría 
de las personas que aparecen en la obra son varones, 
siendo la única referencia a una mujer la esposa ya 
desaparecida del solitario pescador. Encontramos 
en esta novela de ficción representaciones sociales 
que proyectan imaginarios actuales sobre la pesca 
y las comunidades pescadoras. Si bien la literatura 
científica se aproxima desde un lugar diferente, es 
posible encontrar elementos comunes con los textos 
aquí analizados. La predominancia del sujeto masculino 
y, más aún, de características que se asocian a este 
(valentía, fuerza, autonomía, por mencionar algunas), 
así como las referencias al riesgo y, en último caso, 
al prestigio que significa la hazaña del pescador, se 
encuentran en mayor o menor medida representadas 
en la narrativa arqueológica.

Sin embargo, no todo es tan evidente. En arqueología 
costera, la noción de “Gates of Hell” formulada por 
Erlandson (2001) da cuenta de las percepciones creadas 
en las interpretaciones arqueológicas donde el estrés por 
la obtención de recursos es uno de los principales factores 
explicativos del desarrollo de la pesca. Tácitamente, 
se construye la idea del mar como un lugar peligroso 
donde solo los más valientes se adentran; y, por otro 
lado, se establece como una opción alternativa al modo 
de vida terrestre.

Aunque su trabajo no se desarrolla en la costa, la 
propuesta de Vidal (2019) para el Desierto de Atacama 
es consistente con la de Erlandson (2001), en tanto son 
la eficiencia y el progreso elementos esenciales en el 
discurso arqueológico de las sociedades cazadoras-
recolectoras. En esta lógica anclada en la racionalidad, 
la autora también profundiza en la visión masculinista 
del estudio de la tecnología. Vidal sostiene que las 
interpretaciones arqueológicas vinculadas al tema 
anulan de forma tácita los aportes de las mujeres, así 
como reproducen nociones convencionales del género.
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En su estudio sobre el discurso disciplinario, 
Becher define el conocimiento tácito (o tacit knowledge) 
como “that particular kind of understanding which 
is so taken for granted by those who possess it that 
it is never explicitly taught, but has instead to be 
acquired by sustained involvement in the relevant 
cultural milieu”2 (Becher 1987:262). En esta 
misma línea, Fleck (1979) se refiere al concepto 
“the self-contained nature of scientific thought”3, 
donde la presencia no necesariamente explícita de 
un estereotipo se transforma con el paso del tiempo, 
replicando a través de otros mecanismos un mismo 
imaginario. Las diversas aristas que estudiamos a partir 
del análisis exponen un discurso que se manifiesta 
de forma explícita, donde también encontramos 
otros contenidos latentes que reflejan imaginarios y 
representaciones sociales específicos. Así, circula en 
las narrativas sobre la pesca prehistórica del Desierto 
de Atacama un conocimiento tácito que da cuenta 
de cierto sesgo androcentrista, y que destaca una 
representación social específica. Esto se expresa en 
la aparición y recurrencia de vocablos, conceptos y 
asociaciones entre los mismos que nos entregan una 
imagen preestablecida de las comunidades y de la 
pesca. La ausencia de otros vocablos y conceptos 
forma parte del mismo sesgo que exalta valores 
conceptuales derivados de determinadas estructuras 
mentales, sociales y culturales.

La dominación de la figura masculina tanto en 
la caza como en la pesca implica la jerarquización 
de todo aquello que le circunda, algo que ha quedado 
muy patente en los estudios de género asociados a la 
división sexual del trabajo (Comas 1995). Por otra 
parte, es importante reconocer el sentido histórico 
de esta construcción que reproduce y renueva una 
perspectiva patriarcal no solo de estas comunidades 
en la costa del Desierto de Atacama, sino que 
también de la historia de la humanidad (Lerner 1990). 
Subvertir esta visión se vuelve esencial para plantear 
nuevas formas de relación dentro de las comunidades 
humanas, así como con el entorno que habitan y las 
otras comunidades con las que se vinculan.

Conclusión

Los resultados obtenidos del análisis cuantitativo y 
cualitativo de contenido son coherentes entre sí, dando 
cuenta de las representaciones sociales en la pesca 
prehistórica del Desierto de Atacama. El imaginario 
tradicional de la pesca, así como los modelos clásicos 
de las comunidades cazadoras-recolectoras son 

parte de los factores que explican la predominancia 
de lo masculino en estas comunidades, donde se 
enaltece no solo su figura, sino también los valores 
y características atribuidos a este género. Por otro 
lado, se observaron variaciones a través del tiempo, 
especialmente en el uso de vocablos como “mujer”, 
“hombre” y “pescador”. Así también, se perciben 
cambios en las representaciones ligadas a los roles de 
género, que en los últimos años se expresan de forma 
más implícita que en investigaciones anteriores. En 
este sentido, el análisis supuso la identificación de 
contenidos manifiestos asociados a la dominancia 
de ciertos grupos sociales, y de contenidos latentes 
vinculados a una forma de describir la pesca y a los 
agentes sociales donde se mantiene una perspectiva 
androcentrista.

El trabajo presentado constituye un aporte no solo 
al estudio del discurso en las narrativas sobre la pesca 
prehistórica de la costa del Desierto de Atacama, sino 
también como propuesta metodológica para su estudio. 
La información aquí presentada se enfoca solo en una 
parte del análisis realizado, acorde a las preguntas de 
investigación y las hipótesis de trabajo. Quedan todavía 
por profundizar otros ámbitos vinculados a la pesca, 
a los humanos y no humanos que participan en ella 
y, por supuesto, a la arqueología. Una problemática 
central en la disciplina son las llamadas comunidades 
cazadoras-recolectoras y el estudio de sus modos 
de subsistencia, los cuales implican el desarrollo de 
una amplia variedad de actividades; distinguirlas y 
valorarlas resulta fundamental. Con lo anterior no solo 
nos referimos a la pesca, sino también a otras prácticas 
invisibilizadas en las narrativas arqueológicas, tal 
como ocurre con la recolección (Piqué et al. 2008; 
Rebolledo y Zurro 2022; Zurro 2011; Zurro et al. 
2021). En varios de los textos aquí analizados se 
observa una referencia constante a la recolección 
como una actividad que da cuenta de estrategias de 
subsistencia “conservadoras”, así como también su 
asociación a determinados roles de género y grupos 
etarios. La realización de estudios que se enfoquen 
en esta práctica resultará fundamental para plantear 
una visión integral de las comunidades costeras en 
la zona. En este sentido, estudiar las formas en las 
que cada práctica se desarrolla a lo largo del tiempo 
-integrando los momentos más tempranos y también 
los tardíos- permitirá construir una perspectiva más 
completa y profunda de la secuencia prehistórica, 
así como entender los mecanismos que operan en 
la producción y reproducción del conocimiento 
arqueológico en la zona.
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La construcción de los imaginarios y 
representaciones sociales sobre el pasado se ampara 
también en movimientos teóricos y políticos en lo 
que investigadoras e investigadores de una u otra 
forma participan. A futuro es imprescindible estudiar 
las implicancias que las condiciones del contexto 
académico y social tienen en las investigadoras e 
investigadores que han estudiado a las comunidades 
humanas de la costa del desierto de Atacama.

Por otra parte, el estudio del discurso arqueológico 
no se reduce exclusivamente al estudio de literatura 
científica, sino también otro tipo de formatos no 
especializados. En este sentido, una de las labores más 
relevantes a futuro se relaciona con las definiciones 
utilizadas para las sociedades costeras y marinas de las 
costas de Chile y del mundo. Nuestro foco se orientó 

en el discurso más allá de la evidencia material. Es 
importante que, junto con reconocerlo como tal, 
generemos espacios de discusión para estudiarlo y 
finalmente, para crear nuevas formas de narrar.
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