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COMPARANDO PERAS CON MANZANAS?…
ANÁLISIS COMPARATIVO DE PUNTAS 
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IMPLICANCIAS PARA EL ESTUDIO DE LA 
MOVILIDAD ENTRE PUNA Y VALLES DEL NOA
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La esfera tecnológica y en particular lo que refiere a sistemas de ar-
mas arrojadizos, tiene en el estudio de las puntas de proyectil una de las 
claves para acceder a un campo multivariado que involucra modos de pro-
ducción, uso, movilidad y circulación de información. Por lo tanto permiten 
“rastrear” mejor que otras categorías artefactuales hasta sus contextos de 
producción y uso, revelando probables conexiones intersitios a distintas es-
calas geográficas.

Se aborda en este trabajo el estudio de sistemas de armas prehis-
pánicos a través de análisis técnico-morfológico y morfológico-funcional de 
puntas de proyectil líticas procedentes de dos áreas geográficas diferencia-
das dentro del NOA: Quebrada de Los Corrales (QDLC) situada en un sector 
de Valles en El Infiernillo (Tucumán) y Antofagasta de la Sierra (ANS) en la 
Puna meridional (Catamarca). Ambas áreas cuentan con secuencias ocu-
pacionales de larga duración a lo largo del Holoceno, y mediante la com-
paración de ciertas variables detectamos “convergencias” y “divergencias” 
tecnológicas a nivel del diseño de puntas de proyectil de ambos conjun-
tos. Esta comparación se apoya en la hipótesis sobre la presencia e inter-
acción entre grupos de ambas áreas desde inicios del Holoceno (Martínez 
et al. 2013) y en la presencia en ANS de materias primas vegetales para la 
confección de astiles/intermediarios procedentes de Valles y Yungas desde 
ca. 9.800 años AP (Rodríguez y Martínez 2001). Esto denota una temprana 
“dependencia” de los grupos de la Puna en cuanto a recursos críticos de 
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origen alóctono (maderas de Salix humboldtiana y cañas de Chusquea lorent-
ziana) para una actividad de subsistencia clave como la caza de camélidos 
silvestres. Las áreas naturales de origen de estos recursos vegetales están a 
gran distancia desde la Puna, ca. 110 km (lineales) hasta los Valles y ca. 180 
km (lineales) hasta las Yungas, hacia el este de ANS. Quebrada de Los Cor-
rales está situada a 165 km lineales de ANS, muy cerca de la ceja selvática de 
las Yungas, en una transecta Oeste-Este (i.e. Puna-Valles-Yungas). Más aún, 
QDLC forma parte del Abra de El Infiernillo, geográficamente un paso natural 
obligado para acceder a las Yungas desde la Puna o los Valles. Las evidencias 
recuperadas en QDLC y en particular en el sitio Taller Puesto Viejo 1 (TPV1) 
dan cuenta de la presencia de grupos cazadores-recolectores en esta área al 
menos desde el Holoceno medio inicial (ca. 7.400 años AP), lo cual confiere a 
este sector una alta relevancia arqueológica, dado que nos permite avanzar 
en la comprensión de probables conexiones/interacción entre grupos que 
habitaron sincrónicamente eco-regiones diferenciadas. En un sentido inver-
so al mencionado para ANS, se destaca que en las capas inferiores de TPV1 
(ca. 7.400 años AP) se detectó la presencia de obsidiana de Ona-Las Cuevas 
y Laguna Cavi (mediante FRX), lo cual confirma por primera vez algún tipo 
de interacción entre Puna y Valles para el Holoceno medio pero visto desde 
los Valles. La identificación de estas materias primas de origen puneño para 
este momento en un sector de Valles, abre un interesante espectro social y 
tecnológico a explorar en cuanto a definición de un modelo de movilidad e 
interacción que explique dichas evidencias.

El análisis comparativo de los conjuntos de puntas de proyectil líticas 
de ambas áreas en una cuenta de larga duración, permitió identificar dos 
tipos morfológicos compartidos correspondientes al Holoceno temprano y 
medio inicial. Por un lado se trata de puntas apedunculadas de limbo trian-
gular asignadas en ANS al tipo morfológico QSA asociadas al uso de propul-
sor durante el Holoceno temprano (Martínez 2003). Este tipo de puntas se 
asocia a una amplia dispersión dentro la Puna argentina y norte de Chile, 
cronológicamente asignadas a la transición Pleistoceno-Holoceno como 
puntas de dardos de propulsor. El otro diseño detectado en ambas áreas de 
estudio se homologa al tipo morfológico definido para ANS como PCzA, i.e. 
puntas apedunculadas de limbo lanceolado, vinculadas también al propul-
sor como sistema de arma durante el Holoceno medio inicial (ca. 7.900-7.000 
años AP). Con posterioridad a este momento detectamos que las secuencias 
crono-tipológicas de ANS y QDLC no vuelven a presentar diseños en común. 
No obstante evaluamos y comparamos los diseños, dentro de una alta vari-
abilidad morfológica, que hacia el Holoceno tardío se asocian a la “aparición” 
del sistema arco y flecha, lo cual se registra claramente en ambas áreas aun-
que sin diseños comunes hacia ca. 3.000-2.500 años AP.
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Las “cola de pescado” son el tipo más emblemático entre las puntas 
relacionadas a las ocupaciones de finales del Pleistoceno-comienzos del 
Holoceno en América del Sur. En Argentina, los contextos con estas puntas 
han sido fechados en el lapso de 11.500- 9.000 años AP (Flegenheimer et al. 
2013; Prates et al. 2013; Miotti y Terranova 2015). A pesar de compartir una 
silueta característica reconocible a lo largo del continente, se destaca cierta 
variabilidad plasmada en diferencias tecno-morfológicas, de manufactura 
y, en especial, de dimensiones (Bird 1969; Flegenheimer 1999; Miotti et al. 
2010; Suárez 2010; Nami 2014; entre otros).

Para explicar este amplio espectro de formas y tamaños se ha con-
siderado su distribución geográfica, los distintos momentos de la secuencia 
de producción y uso o sus posibles funciones, incluyendo la utilización de 


