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SIMPOSIO 4

ARCOS Y FLECHAS EN SUDAMÉRICA: ORÍGEN, 
TRANSMISIÓN CULTURAL, CONVERGENCIA 
E IMPACTOS REGIONALES EN ESTRATEGIAS 

HUMANAS

Coordinadores: Silvina Castro*, Erik Marsh**

Relatora: Valeria Cortegoso**

*Laboratorio de Geo-Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo, Mendoza.
**CONICET, Laboratorio de Paleoecología humana, Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, UNCuyo, Mendoza

Para Lemmonier (1993) tratar con las opciones tecnológicas es tratar 
con las condiciones de cambio y continuidad en la cultura material, ya 
sea que estos resulten de la invención autógena o de algún préstamo 
externo. Según este autor, los préstamos son más comunes en la his-
toria humana y las innovaciones siguen siendo una de las cuestiones 
más desconcertantes para la antropología. Estudios a escala global han 
propuesto que la tecnología de proyectiles es una facultad cognitiva de 
la especie y forma parte del repertorio humano que acompaña la colo-
nización del planeta por parte del Homo sapiens (Shea y Sisk 2010).
En el continente americano existe consenso en que el propulsor precede 
en su uso a los arcos; tanto como que hacia los tiempos más tardíos 
el uso de esta última tecnología era generalizado y no fundamentaría 
por sí mismo las diferencias entre grupos y culturas extremadamente 
disímiles (Métraux 1949:229). La evidencia más temprana del arco y 
la flecha en América del Sur sugiere una invención independiente cerca 
del lago Titicaca poco después de 4000 años AP; y podría existir una di-
fusión de este rasgo hacía el sur alcanzando el extremo continental unos 
siglos antes del período de contacto (Castro et al. 2021). Las historias 
regionales sudamericanas particulares pueden o no estar conectadas, 
y conocerlas en profundidad requiere de estudios específicos, ya que 
podrían tener numerosas historias de invención, pérdida y abandono. 
La acumulación de cultura humana transita estas fluctuaciones que ex-
presan nuestra flexibilidad como especie y que anclan a la cultura y la 
tecnología en trayectorias evolutivas y paisajes adaptativos específicos 
sensu Lombard (2016:135).

Silvina
Resaltar
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El objetivo de este simposio es convocar a la integración del conoci-
miento sobre estudios con distintos métodos de análisis de arcos y fle-
chas en Sudamérica para: conocer historias regionales de uso de esta 
tecnología, indagar sobre las condiciones ecológicas y demográficas en 
las que se inserta, evaluar si el arco reemplazó o no al propulsor, y 
reconocer posibles préstamos y transmisiones culturales entre grupos.

Explicando la diversificación de los cabezales líticos 
de la costa norte de Patagonia (Argentina) durante 

el Holoceno a través de métodos filogenéticos y 
comparativos

Marcelo Cardillo*, Jimena Alberti**

*IMHICIHU-CONICET-FFyL UBA, marcelo.cardillo@gmail.com
**IMHICIHU-CONICET, jimealberti@gmail.com

Palabras clave: cabezales líticos, diversificación tecnológica, golfo de 
San Matías, sistemas técnicos

La variabilidad de puntas de proyectil recuperadas en contextos cos-
teros del golfo San Matías (Río Negro) es alta, en particular en lo que 
refiere a las formas de las mismas. Los análisis previamente realizados 
sobre puntas provenientes de localidades datadas en el Holoceno me-
dio y tardío sugirieron la existencia de una señal filogenética robusta 
que evolucionó gradualmente en dos sistemas técnicos diferentes. El 
resultado más importante fue la verificación de una continuidad mor-
fológica, que sugería una adaptación desde los sistemas de armas de 
propulsión hacia el arco y flecha. 
Como continuación, en este trabajo exploramos, a través de métodos 
filogenéticos y comparativos, de qué manera las interrelaciones entre 
tamaño y forma configuraron las trayectorias evolutivas de los cabe-
zales líticos de la costa norte de Patagonia (Argentina) a lo largo del 
Holoceno medio y tardío.  Los resultados señalan la existencia de una 
relación alométrica entre forma y peso de los cabezales que canalizó, al 
menos en parte, el proceso de diversificación de los mismos. Asimismo, 
las variaciones en el peso parecen haber afectado la probabilidad de ge-
neración de nuevas variantes morfológicas, lo que sugiere la existencia 
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de restricciones al diseño que actuaron diferencialmente a lo largo del 
bloque temporal estudiado.

Construcción de una base de datos de alta resolución 
para explorar origen y dispersión del arco en los Andes 

(16°-37°S) 

Silvina Celeste Castro*, Valeria Cortegoso**, Carina Llano***, 
Lucía Yebra****, Erik Marsh***** 

*Laboratorio de Geo-Arqueología, FFyL, UNCuyo, Mendoza, 
silvinacastro2015@gmail.com

**CONICET, Laboratorio de Paleoecología humana, FCEN, UNCuyo, Mendoza, 
vcortegoso@gmail.com

***CONICET, Laboratorio de Etnobotánica Aplicada, FCAI, UNCuyo, Mendoza, 
llano.carina@gmail.com

****CONICET, Laboratorio de Paleoecología humana, FCEN, UNCuyo, Mendoza, 
yebralucia@hotmail.com

*****CONICET, Laboratorio de Paleoecología humana, FCEN, UNCuyo, Mendoza, 
erik.marsh@gmail.com

Palabras clave: flechas, dardos, análisis métricos, Andes Centro-Sur

Presentamos la distribución espacial y temporal de puntas de flechas en 
ambientes andinos desde el lago Titicaca 16° S, hasta el norte de la Pa-
tagonia argentina 37°S, en un rango temporal entre ca. 3000 y 500 años 
cal AP. Buscamos aportar a la construcción de un marco cronológico 
del uso del arco y la flecha en los Andes Centro-Sur. Seleccionamos 
puntas líticas procedentes de contextos con alta resolución cronoestra-
tigráfica. La muestra corresponde a 15 sitios arqueológicos distribuidos 
en cuatro segmentos latitudinales con diferentes características ambien-
tales según su ubicación relativa a la Diagonal Árida: 16-24° S, 29-32° 
S, 34° S y 36-37° S. Los datos radiocarbónicos de los sitios y las dife-
rencias ecológicas y culturales de escala macro, permiten delinear tres 
fases cronológicas: fase 1 entre 3000-2200 años cal. AP, fase 2 entre 
2000-850 años cal. AP y fase 3 entre 690-460 años cal. AP. La fase 
más temprana está escasamente representada y solo en contextos de la 
segunda región. Las dos fases más tardías representan casi el 90% de la 
muestra y cuentan con registros de las cuatro regiones. 

Silvina
Resaltar
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Aplicamos análisis métricos discriminantes que consideran diversas 
variables (ancho máximo, espesor máximo, ancho del cuello del pe-
dúnculo, ancho de hombros y peso). Seleccionamos piezas con buena 
integridad de conservación para evitar fallas analíticas generadas por 
fracturas y actividades de extensión de la vida útil. Contamos con una 
muestra (n=313) que continúa aumentado con el avance de la inves-
tigación. El análisis comparativo del peso, ancho y espesor máximo 
del limbo señala una reducción de estas variables a través del tiem-
po relacionada con la confección de dardos pequeños y flechas. En la 
primera región (16°-24°S) las flechas más tempranas corresponden a 
contextos fechados entre 1800-1500 años cal AP (fase 2). En la segunda 
región (29°-32°S) estos proyectiles se identificaron en contextos fecha-
dos entre 3000-2200 años cal AP (fase 1). Mientras que en la tercera 
(34°S) y cuarta (36°-37°S) región registramos las primeras flechas entre 
1300-1000 años cal AP (fase 2). En cuanto a los dardos, se trata de un 
tipo de proyectil presente en las tres fases cronológicas, aunque con 
una disminución de tamaño y peso a través del tiempo. Esto puede es-
tar relacionado a diversas causas como la búsqueda de proyectiles de 
mayor velocidad, el uso de emplumadura e incluso a cambios en las 
maderas utilizadas para la confección de astiles e intermediarios. Los 
requerimientos técnicos que involucran ambos sistemas de arma están 
entramados con la disponibilidad de las materias primas, acceso y/o 
interacción entre grupos que permiten abrir interrogantes y líneas de 
indagación específicas en las distintas regiones.  Discutiremos los que 
nuestros datos implican en función a tendencias macrorregionales que 
consideran los resultados de otros investigadores.

Variabilidad morfológica observada en puntas de 
proyectil triangulares apedunculadas del Holoceno tardío 

(sur de Punilla y Traslasierra, Córdoba, Argentina)

Florencia Costantino*, Imanol Balena**, Matias Javier Álvarez***

*IEH-CEH, CONICET y FFyH, UNC, florcostantino508@gmail.com
**FCNyM-UNLP, CONICET, imanol.balena@gmail.com

***IEH-CIFFyH, UNC, matiasjavier0016@gmail.com

Palabras clave: morfometría geométrica, puntas de proyectil, Holoceno 
tardío, sistemas de armas, Sierras Centrales
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