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El noroeste argentinol debe ser observado, desde una perspectiva 
etnohist6rica, como una unidad compleja que sc encuentra intimamente ligada 
a1 mundo andino centro-meridional. Los ejcs geogrhficos, sociales y cul- 
turales que identifican a esta regi6n se extienden a travCs de la Puna y se 
trasladan a las cadenas montaiiosas y 10s valles que la rodean por el  este 
y por el sur. A medida que nos alejamos de la Puna y de su borde orien- 
tal, las sierras se separan cada vez mAs y 10s estrechos valles del norte son 
reemplazados por pampas intermontaiias, que soportan una aridez creciente 
a medida que aumenta la latitud. Sobre 10s ejes serranos se practicaba una 
fluida comunicaci6n norte-sur, aprovechando las tierras altas pr6ximas a las 
cumbres. Sin embargo, la geomorfologia permite un acceso f k i l  desde las 
sierras hacia la Puna y desde 10s valles hacia las llanuras chaqueiias del oriente. 
Es asi que las comunicaciones tanto "horizontales" como "transversales" no 
encuentran barreras impracticables, favoreciendo el dinamismo de 10s 
intercambios sociales y econ6micos. Es en este espacio, pleno de amplios 
contrastes ecol6gicos, donde encontraremos instaladas diversas poblaciones 
que deben ser Ctnica y culturalmente diferenciadas. 

Hasta el momento no ha sido posible identificar correctamente a 
10s habitantes de la Puna, y las confusiones del presente nacen probable- 
mente de la intervenci6n incaica, que pudo modificar en forma sustancial 
el mapa Ctnico de esta regi6n. Las crdnicas tempranas s61o mencionan a 
"pueblos" especificos, tales como Casabindo y Cochinoca, per0 no utilizan 
indicadores 6tnicos claros. Con la quebrada de Humahuaca las confusiones 
no son menores, porque tampoco conocemos con certeza la filiaci6n de 10s 

(1) El noroeste argentino esd integrado por las provincias de Salta, Jujuy, Tucumin, Catamarc. y La Rioja. 

Esta regi6n formaba parte de la jurisdicci6n del Tucumin Colonial que incluia tarnbih a las provincias de 

C6rdoba Y Santiago del Estero. 





quebradefios, e incluso hay sospechas de una cierta multietnicidad a lo largo 
de su recorrido y en su entorno oriental (Lorandi, 1984). Las poblaciones 
del norte de la quebrada, desde Humahuaca hacia arriba, asf como las de 
la Puna, parecen haber compartido lazos de filiaci6n mas estrechos con 10s 
altipl6nicos de la Bolivia actual; pudo no darse la misma situacidn para 10s 
grupos instalados entre Humahuaca y Volchn, punto este 6ltim0, que mar- 
ca el Iimite meridional de la quebrada. 

Hacia el sur, 10s valles de Jujuy y de Salta se abren hacia la llanura 
oriental y constituyen zonas de frontera ecolbgica, social y cultural a rafz 
de la penetraci6n de las poblaciones chaquefias, que presionaron sobre 10s 
valles mAs fCrtiles del oeste, tal vez a todo lo largo de su historia. 

Si bien en el period0 colonial temprano (para nosotros la segunda 
mitad del siglo XVI), se hace manifiesto el liderazgo del curaca Viltipoco 
que encabeza una rebeli6n general en la quebrada, persisten a6n muchas 
sombras sobre la verdadera naturaleza polftica bajo la cual se organiza su 
poblaci6n. No sabemos, en realidad, si se trata de cacicatos que limitan su 
poder a segmentos de la quebrada principal y de las quebradas tributarias 
por la que se accede a la puna o a las cadenas orientales, o si existen algunos 
que abarcan sectoies territoriales y demograficos m8s amplios. Siendo asf, 
el tema queda abierto por el momento, hasta que nuevas evidencias nos permitan 
avanzar sobre estos interrogantes. 

El Area central del noroeste, por su parte, estuvo poblado por una 
numerosa poblaci6n que compartia una misma lengua, llamada kaka o kakana. 
Se trata de 10s diaguitas, conjunto heterogeneo de poblaciones unidas por 
este substrato lingiifstico com6n, al que se suma un patr6n cultural semejante 
per0 con particularidades que marcan la diversidad intraetnica. Naturalmente, 
en un espacio tan extenso, que comprende las actuales provincias de la Rioja, 
Catamarca, y sectores occidentales de Santiago del Estero, Tucumdn y Salta, 
las diferencias en el grado de complejidad cultural y polftica tambiCn heron 
importantes. 

Existen dos grandes valles, el de Hualffn y el Ca l~haquf ,~  donde 
se encuentran evidencias de mayor desarrollo tecnol6gic0, asf como prue- 
bas de la presencia de unidades politicas mAs amplias y hertes. En el resto 

(2) El valle Calchaqui o valles Calchaquies conforman una midad geomorfoI6gica integrada por las aencas 

de 10s rios Calchaqui al nolte y Santa Maria (o Yocavil) a1 sur. Ambas se unen en Cafayate, en un punto 
equidistante de 10s crtremos de cada valle. Por annodidad llamaremos valle Calchaqui a todo el conjunto. 



del Area el grado de atomizacidn social se acentda a medida que las con- 
diciones ecol6gicas se endurecen. Durante 10s siglos XVI y XVII, al menos 
en el valle Calchaquf sobre el cual disponemos de mejor informaci6n, convivfan 
varias jefaturas que controlaban s61o determinados segmentos del territo- 
rio y que mantenfan entre ellas conflictos seculares. 

No son pocas las dificultades que se presentan para reconstruir la 
historia social prehisphica, problema en el cual tiene una intervencidn decisiva 
la polftica desestructuradora del Cuzco cuando incorpora esta regi6n a1 Ta- 
wantinsuyo. A ello se agregan, ademds, las condiciones particulares de la 
historia colonial, signada por su permanente marginaci6n con respecto a 10s 
grandes intereses de la Corona de Espafla. Durante 10s primeros tiempos 
coloniales la importancia del Noroeste se reduce a asegurar la ruta que une 
Lima y Potosf con el Atldntico. Por las causas apuntadas, podemos enten- 
der que no existan cdnicas pormenorizadas sobre la regi6n, escritas por testigos 
de la tierra. En su reemplazo contamos con algunas relaciones, informaci6n 
contenida en las grandes cr6nicas andinas usando datos de segunda mano, 
o bien papeles locales de tipo administrative o judicial, en 10s cuales, a veces 
indirectamente, se ofrecen datos etnoldgicos fragmentarios. Sin embargo 
disponemos de historias posteriores, como la del jesuita Pedro Lozano, que 
constituyen una de las mejores fuentes sobre estos temas porque e s t h  basadas 
tanto en las cartas de 10s misioneros a su provincial, que recogen la tradi- 
ci6n oral de 10s indfgenas, como en otros documentos administrativos y 
judiciales que le otorgan credibilidad. 

Para 10s perfodos mils tardfos contamos con mejor infomaci6n, en 
especial a partir del siglo XVII. Esto nos permite visualizar con alto gra- 
do de confianza la estructura polftica de la poblaci6n nativa en ese siglo y 
evaluar a1 mismo tiempo las alteraciones que va produciendo la interven- 
ci6n colonial. Por cierto que por una y otra raz6n, son muchas las dificul- 
tades para hacer una historia retrospectiva como la que se practica en las 
Areas nucleares de America. A pesar de ello, o tal vez, a causa de ello, esa 
condici6n tan particular de "frontera" polftica y social permite que el Noroeste 
se presente con un gran dinamismo demogrilfico en lo que se refiere a relaciones 
interetnicas. 

Los mitmaqkuna incaicos originarios del altiplano 

S61o cuando la arqueologfa de las sociedades complejas nos pro- 
vea de mayores evidencias sobre la diversidad cultural preincaica, estare- 
mos en condiciones de formular mejores hipdtesis sobre la complejidad Ctnica 
y sobre la amplitud de las unidades polfticas en esta regi6n en 10s tiempos 



preincaicos. Por el momento, y en base a nuestros conocimientos actuales, 

estamos intentando una reformulaci6n de la problemiltica que se vincula con 

la incorporacidn del noroeste a1 Tawantinsuyo y 10s efectos que tuvo la polftica 

de implantaci6n masiva de mitmaqkuna en la alteraci6n del mapa Ctnico y 
en 10s procesos de mestizaje posterior. 

Las fuentes coloniales traen escasas menciones sobre el tema, y cuando 

lo hacen, insisten en repetir que 10s indios no tributaban a1 Inca. Para juzgar 

el sentido exacto de esta afirmaci6n conviene analizar con mils detalle las 

caracterfsticas que adquirid la ocupaci6n inca en esta regi6n en lo que respecta 

a la instalaci6n de nuevos elementos poblacionales. Para ello disponemos 

de una serie de citas que se encuentran en 10s textos del padre Lozano, y 
que nos permiten seguir la evoluci6n de sus opiniones y sobre todo la variedad 

de informacidn que pudo recuperar a travCs de la documentaci6n que 10s 

jesuitas acumularon a lo largo del siglo XVII. Veamos la primera menci6n 

a este tema en la Historia de la Conquista del Paraguay, Rio de la Plata  

y Tucumdn: 

"Otros finalmente, empefiados en introducir por cualquier camino 
el Imperio de 10s Ingas en TucumAn, dicen ahora, haber sido tradi- 
ci6n entre 10s indios tucumanos que las milicias peruanas entraron 
por la parte de Salta y prueban su dicho, lo primero por el lugar 
que en el valle de Calchaqui hasta hoy preserva, con el nombre de 
Tambo del Inga, y lo segundo con el pueblo y asiento que llaman 
de Chicoana /...I porque para seguridad de esta conquista, mand6 
el Inga poner en aquel paraje I.../ un fuerte presidio, cuya guami- 
ci6n venia a sus tiempos, desde el valle de Chicoana cercano a su 
corte del Cuzco remudandose unos en el lugar de otros y todos 
naturales de aquel valle por ser de 10s mils fieles, y por esta raz6n 
llamaron a aquel sitio el Asiento de Chicoana en memoria de su patria" 
(Lozano 1874, IV: 8). 

Mils adelante, Lozano reproduce la opini6n del padre Diego Leza- 

na, quien rechaza la idea de tal conquista porque, 

"...los cuzquefios temblaban de solo el nombre de 10s Calchaqui, 
como que sabian, era gente indbmita, fiera por exuemo y caribes" 
(ibidem, pdg. 10) 

Ahora bien, en la Historia de la Compaiiia de Jeslis, Lozano in- 

siste en el tema y confirma 10s matices del texto precedente de la siguien- 

te forma: 

"El poder amplisimo de 10s Ingas jamds dom6 el orgullo de 10s natu- 



rales de este valle/Calchaqui/ y 10s espaiioles nunca pudieron rendir 
las duras cervices en mis  de cien aiios, si bien 10s tuvieron a raya, 
para que no embarazacen las Conquistas de otras Naciones, como 
tambiCn 10s Ingas procuraron tenerlos enfrenados" (Lozano 1754, 

I, cap. X:47) 

Si dejamos de lado la duda que se arroja sobre la posibilidad de 
la conquista incaica, que de hecho no s61o las cr6nicas sino la arqueologia 
refutan totalmente, las citas confirman que 10s habitantes del valle Calchaqui 
opusieron resistencia a la conquista incaica, como lo harhn mas adelante con 
10s espafioles quienes tardan mas de un siglo en doblegarlos. Pero la solu- 
ci6n que implementa el Cuzco es parcialmente diferente a la que pondran 
en practica las autoridades de la gobemaci6n del Tucumb. Lozano nos ofrece 
dos datos interesantes: por un lado que el dominio incaico se apoy6 en la 
instalaci6n de fuertes contingentes de mitmaqkuna, y por el otro, que Cs- 
tos provienen del valle de Chicoana o Sicuani, "cercano a su corte del Cuzco". 

Es evidente que Lozano recupera esta informaci6n de las cartas de 
10s misioneros que evangelizaban en el valle Calchaqui en la primera mitad 
del siglo XVII, quienes recogieron las tradiciones orales que persistfan en 
la regi6n. Lamentablemente, no disponemos de confirmaci6n respecto al origen 
de 10s mitmaqkuna ya que ninguna otra fuente independiente 10s consigna. 
Esto se explica por la ausencia de relaciones comensales entre las pobla- 
ciones del valle Calchaqui y 10s espaiioles, puesto que durante miis de cien 
afios sus contactos fueron agresivos y cuando finalmente lograron vencer- 
los, la desnaturalizaci6n y dispersi6n a 10s que fueron sometidos 10s indios 
impidi6 y sobre todo hizo innecesario que se tratase de recuperar esa 
informaci6n. 

La conquista definitiva del valle Calchaqui se realiza a1 promediar 
el siglo XVII. El gobernador Alonso de Mercado y Villacorta emprende su 
primera campafia en 1659 y la segunda en 1664. Con esto deja desierto el 
valle, pues traslada y reparte a toda su poblaci6n. El episodio que acelera 
la decisi6n de las autoridades provinciales estuvo ligado con la llegada de 
Pedro Bohorquez quien intenta implantar, en estas tierras, la utopia del reino 
incaico restaurado. A pesar de su origen andaluz, Bohorquez se hace pasar 
por miembro de la casa real incaica, encontrando refugio entre 10s indios 
paciocas, que como veremos, eran 10s probables descendientes de 10s antiguos 
mitmaqkuna de Sicuani. El episodio Bohorquez, que no trataremos aqui, tiene 
aristas verdaderamente apasionantes, pero por ahora nos interesa seilalar que 
por su envergadura y por el peligro que entrafi6 para la poblaci6n espaiiola 
del Tucuman, gener6 una cantidad importante de documentaci6n que nos 



ha permitido conocer con mBs detalles las condiciones estructurales y 
demogrhficas del valle Calchaquf. 

Cuando Pedro Bohorquez aparece en escena, el gobernador Mer- 

cad0 y Villacorta intenta negociar con Cl a cambio de que obtenga infor- 

maci6n sobre minas y tesoros y que haga cumplir las mitas que 10s indios 

debfan a sus encomenderos. Sin embargo, las noticias que circulaban sobre 

las aventuras de Bohorquez en Perd incita la desconfianza de muchos 

pobladores del TucumBn, y entre ellos el principal opositor a la politica del 

gobernador sera el Obispo Melchor de Maldonado, quien tambiCn escribe 

a don Pedro tratando de disuadirlo de su aventura. El padre Lozano trans- 

cribe la carta del Obispo y aclara el sentido de sus arengas con 10s siguien- 

tes argumentos: 

"En lo que dice su Ilustrisima para que no confiase Bohorquez en 
su titulo de Inga, de ser bien tratado de 10s calchaquies, que Cstos 
ni amaron ni conocieron al Inga, sino sujetos con presidios, alude 
a la opini6n de algunos que sienten que de hecho 10s capitanes del 
Inga conquistaron dos veces a 10s naturales de este valle, per0 que 
ellos id6latras de su propia libertad, llevaron tan pesadamente el 
yugo de su nuevo dominio, que otras dos veces se rebelaron; por 
lo cud despachando tercera vez sus capitanes a1 valle, les di6 orden 
apretada que destruyesen a todos sus moradores; y que de ahi le vino 
a1 valle, en el idioma peruano el nombre de Calchaqui que quie- 
re decir asolados, usando la medfora del verbo Calchani que usa 
el indio, cuando acaba la cosecha de maiz abate a1 suelo la caaa 
y alterando poco el vocable se llam6 el Valle de Calchaqui" (Lozano 
1874, V:71) 

Si confiamos en las opiniones precedentes, 10s pobladores del valle 

Calchaqui habrian sido duramente castigados por su rebeldia y total o, a1 

menos, parcialmente desplazados y reemplazados por mitmaqkuna. En el 

context0 semhtico de las fuentes que consultarnos nunca estamos totalrncn- 

te seguros si cuando se refieren a1 valle Calchaqui se incluyc todo el Bmbito 

geogrBfico en el sentido  modern^,^ o s610 a segmentos territoriales donde 

se encontraban afincados 10s indios gobernados por Juan Calchaqui en la 

dCcada de 1560 (Lorandi y Bunster 1987-88). En el lenguaje del padre Lozano, 

parcceria mils correct0 interpretarlo como una referencia a la totalidad del 

espacio del valle y no cn sentido restringido y para sostener esta opini6n 

nos apoyaremos en otra serie de evidencias hist6ricas y arqueol6gicas que 

(3) Ver nota 2. 



revelan que la ocupaci6n incaica en la regi6n fue efectivamente intensa. 

A lo largo del Bmbito valluno se jalonan numerosos establecimien- 
tos incaicos, algunos verdaderos "centros administrativos" y otros de menor 
envergadura. En todos ellos, y a pesar de las escasisimas excavaciones 
sistemBticas realizadas hasta ahora, existen pruebas de la presencia de estos 
mitmaqkuna, identificados en especial por la alfareria inca provincial elaborada 
con arcillas locales y decorada con un estilo mixto integrado por rasgos 
cuzquefios y por otros que provienen de las tradiciones culturales de cada 
grupo de mitmaqkuna. 

Recordemos que el padre Lozano, en nuestra primera cita, hace 
referencia a mitmaqkunas que provenfan de Sicuani o Chicoana. Efectiva- 
mente, sabemos que Sicuani es un pueblo de la provincia de Canas de donde 
provienen una serie de evidencias que apoyan sus opiniones, aunque la in- 
vestigaci6n sobre las mismas recien se inicia y nuestras conclusiones tie- 
nen cadcter apenas hipotetico. Los datos que ha publicado Luis Miguel Glave 
(1989) sobre la provincia de Canas son sumamente sugerentes si bien, lo 
reiteramos, es un tema sobre el cual es necesario avanzar con suma pru- 
dencia. Haremos sin embargo un breve resumen de 10s datos que nos mueven 
a reflexi6n e insisto, mis bien como un pedido de auxilio a 10s colegas que 
trabajan en estas regiones para que presten atenci6n a este tipo de datos y 
asi ampliar nuestra informaci6n a1 respecto. 

En apariencia, tanto la provincia de Canas como el valle Calchaqui 
fueron bastante castigados por 10s cuzquefios. Uno de 10s cuatro grupos bhsicos 
de la provincia de Canas, 10s ayaviris, fueron pricticamente diezmados por 
la conquista inca. Canas y Canchis parecen haber formado una federacih, 
y segdn 10s distintos censos coloniales, se 10s redistribuy6 en jurisdiccio- 
nes diferentes. A raiz de la extracci6n de gente y de la incorporaci6n de mit- 
maqkuna, la provincia sufri6 fuertes alteraciones demogrificas que dieron 
lugar a conflictos por tierras que se prolongan hasta fines del siglo XVII. 

En Sicuani existfa un ayllu Luracata o Luracache que compartia tierras con 
ayllus de mitmaqkuna, y en el valle Calchaqui rodeando a1 emplazamien- 

to de Chicoana se encuentra una larga quebrada que estaba ocupada por 
la parcialidad de 10s luracatao. Asimismo a1 none tenemos las poblaciones 
de Cachi y La Poma, ambas con presencia incaica, existiendo un ayllu 
Pomacanchis entre 10s Canchis. En el censo de 1599, en la provincia de Canas 
figuran entre otros 10s ayllus de Sicuana, Lurucache, Nufioa, Anconcaua y 
Orurillo (Glave, op. cit.: 237). En la provincia de TucumBn existe un cerro 
Nufioa, y en Orurillo u Oruro habia unas tierras llamadas Payamarca, que 
fueron motivo de conflict0 con 10s del pueblo de Asillo (Glave, op. cit: 293), 



siendo La Paya el nombre con el que se conoce en la actualidad a la loca- 
lidad inca de Chicoana y que se repite en otro gran establecimiento incai- 
co, el de Payogasta, (en kakano, ao y gasta son desinencias que indican "pueblo" 
de determinado grupo Ctnico). Entre 10s ayllus del pueblo cana de Pichigua, 
figuran 10s de Chani, Colana Chillque y Canas Chillque, existiendo un cerro 
Chaiii en el valle Calchaqui y una quebrada Chilca que va de Andagal8 al 
campo de Pucara donde se encuentra una de las mayores fortalezas incai- 
cas de la regi6n. 

Estamos conscientes del peligro que encierran estas asociaciones: 
por ejemplo chilca es el nombre de una planta que se usa para cesterfa y 
paya es abuela o vieja, y podrfa no tener ninguna relaci6n con un patronimico 
cana. Sin duda las mismas o parecidas observaciones podrfan apuntarse para 
cada una de las coincidencias que hemos sefialado hasta el momento, que 
por cierto no pueden ser consideradas sin0 como coincidencias. Salvo que 
el orden y la relacidn entre 10s datos 10s conviertan en hilos conductores 
que nos guien en una investigaci6n que deberia dar frutos m8s confiables 
en un futuro mediato. 

Si nos trasladamos a1 centro del valle Calchaqui, a la zona donde 
residia el famoso lider Juan Calchaqui a1 que ya hemos hecho referencia, 
encontramos que su pueblo se llamaba "pueblo de tolombones y paciocas". 
En un padr6n de Oruro u 0rurillo4, de la provincia de Canas, realizado en 
1604, encontramos censados un ayllu mapacioca (siendo el prefijo ma probable 
indicativo local de Hurfn). En la informaci6n originada durante la campalla 
del gobernador Alonso de Mercado y Villacorta en 1659, hay reiteradas 
indicaciones sobre el parentesco que se estableci6 entre linajes principales 
de tolombones y paciocas (Lorandi y Boixad6s 1987-88: 332-341). Pues bien, 
el padre Pedro Lozano viene en nuestro auxilio una vez m8s para aclarar 
este tema que ofrecia puntas confusas a1 considerar solamente la informa- 
ci6n proveniente de 10s Autos del proceso a Pedro Bohorquez. En la pagina 
78 del Libro V de la Historia del Paraguay ..., Lozano se refiere a1 "valle 
de Tolomb6n" como sector politico-territorial del valle Calchaqui y sefia- 
la ademas que 10s tolombones, 

". . . habiendo en su antiguedad contraido parentesco con 10s presi- 
diarios peruanos que hubo en sus fronteras, se habian esmerado m8s 
en 10s obsequios a su fingido IncaJPedro Bohorquez/ quien por fiar 

(4) AGN Sala 13-17-14 P a d h  de 01uro 1604-1786. Repartimiento de Omro. Estepadr6n que corresponde 
a1 Omro u O ~ r i n o  de la provincia de Canas, P ~ N ,  fue incluido por error entre documentos de Oruro de 

Bolivia. GentiIeza de Mercedes del N o .  



mAs de ellos, les hizo 10s guardas inmediatos de su persona, por- 
que asi aseguraba rnAs el re&m y veneraci6n de 10s demhs.. ." (op.cit.: 
78). 

Como ya lo habiamos mencionado m8s arriba, Pedro Bohorquez en- 
cuentra su mayor apoyo entre 10s paciocas, cuyo cacique Pivanti es quien 
lo introduce en el valle. Cuando publicamos el trabajo sobre el valle Cal- 
chaqui, desconociamos la existencia de un ayllu mapacioca entre 10s de 
Oruro de la provincia de Canas y en consecuencia no reforzamos nuestras 
argumentaciones con esta nueva cita del padre Lozano. A1 contrario de lo 
que sucede con todas las referencias anteriores, Csta parece ser algo m h  que 
mera coincidencia y nos indica que el camino elegido no es totalmente ar- 
bitrario. Si efectivamente 10s paciocas proceden de esta zona pr6xima a1 
Cuzco, la estrategia de Bohorquez de reimpulsar la resistencia de 10s cal- 
chaquies introduciendo la utopia andina en esta lejana "frontera" del anti- 
guo Tawantinsuyu no parece, tampoco, haber sido descabellada o despro- 
vista de 16gica. La utopia de la restauraci6n del imperio encuentra entre 10s 
descendientes de 10s antiguos mitmaqkuna una base m8s coherente. Es mils, 
a pesar de 10s parentescos que establecieron con 10s originarios, 10s pacio- 
cas no pierden su identidad;puesto que conservan su nombre y con 61 la 
memoria de su origen. Ahora sabemos, ademhs, que tanto 10s indios del valle 
Calchaqui, como el mismo Bohorquez, tenian pleno conocimiento de 10s 
conflictos emergentes o subyacentes de la sociedad de 10s Andes Centra- 
les y que la utopia estaba presente tambiCn en el valle Calchaqui como una 
estrategia para reforzar la resistencia ante la opresi6n colonial. Bohorquez, 
por su parte, habia recogido estos mitos de restauraci6n en sus anteriores 
aventuras en el oriente peruano, que incluyeron entradas y fundaci6n de 
poblaciones en la zona del Cerro de la Sal (Santos 1986), en la regi6n de 
indios campas/amueshas, donde un siglo m8s tarde Juan Santos Atahualpa 
reiniciar8 levantamientos que tuvieron la misma base ut6pica. 

Ademas de 10s mencionados existen algunos pocos datos mas que 
ayudan en la identificaci6n de 10s mitmaqkuna. Juan Colque Guarache, curaca 
de 10s asanaques que habitaban la puna meridional, afirma en una probanza 
de mCritos que eleva a las autoridades coloniales, que sus indios acompaflaron 
a Tupa Inca a la conquista del TucumAn (Espinosa Soriano 1981). 

Es evidente que este dato es insuficiente para inferir tambiCn que 
fueron mitmaqkuna y que poblaron esta regi6n. Sin embargo, la alfarerfa 
de estilos chicha (o Yavi, localidad de la frontera argentino-boliviana) presente 
en 10s sitios incaicos del valle Calchaqui y adn mas a1 sur, en Potrero- 
Chaquiago, revelan que junto a 10s mitmaqkuna de Canas y Canchis debieron 



encontrarse otros originarios de las Areas meridionales del actual altipla- 
no de Bolivia (vCase apCndice sobre tecnologfa cerAmica). Por supuesto la 
multietnicidad de las colonias estatales no debe sorprendernos. En varios 
centros incaicos se han hallado vasijas de estilo "inca-pacaje" que seiiala 
la presencia de mitmaqkuna de las regiones circunlacustres, incluido el te- 
rritorio Colla. Por lo demAs, en el valle de Catamarca, al sur de la provin- 
cia hom6nima, existe una localidad denominada Collagasta, y si estamos 
en un camino interpretativo aproximadamente correcto, se tratarfa de un asiento 
de pobladores originarios de la provincia de 10s collas. 

Los mitmaqkuna incaicos originarios de la frontera tucumano-sanriaguefia 

Las autoridades espaiiolas impusieron a toda la regi6n del actual 
noroeste argentino el nombre de Provincia del TucumAn, Juries y Diagui- 
tas. Por comodidad de 10s discursos es frecuente encontrar que s610 se utilizaba 
el tCrmino TucumAn, que con el tiempo termin6 por reemplazar a la desig- 
naci6n original que pretendia dar cuenta de la variedad intrarregional e 
intradtnica que quedaba incorporada a la nueva jurisdicci6n. Un analisis 
pormenorizado del uso de 10s tCrminos TucumAn, juries y diaguitas, nos ha 
convencido que identifican territorios perfectamente diferenciables y di- 
ferenciados desde 10s pr imem tiempos coloniales (Lorandi 1983; Lorandi 
y Bunster 1987-88). 

El TucumAn prehispdnico corresponde a1 sector serrano que 10s es- 
paiioles denominaron Andes (Antis) del TucumAn, en especial su vertiente 
oriental y el pie de monte, formando una franja de extensi6n indefinida que 
circunda el Area interserrana y de puna. En sentido estricto pudo limitarse 
a 10s valles mas orientales de las actuales provincias de Tucurndn y Catamarca. 

Como lo veremos en este acApite, las poblaciones que ocupaban esas 
franjas estaban participando no s610 de una frontera politica sin0 tambiCn 
cultural y cumplieron diversos roles interactivos tanto con las autoridades 
del Cuzco como con las poblaciones de 10s segmentos serranos mAs pr6xi- 
mas a cada uno de sus hAbitats, como ya lo seiialamos parcialmente en trabajos 
anteriores (Lorandi 1980; 1983 y 1984), aunque en 1986, France-Marie Re- 
nard-Casevitz y Thierry Saignes anotaban que "la historia de toda esta regi6n 
fronteriza es prhcticarnente desconocida" (pag. 127). Por lo visto 10s autores 
ignoraban la existencia de dichos trabajos donde se analiza y discute este 
tema con cierto detalle. 

En las crdnicas que describen las primeras entradas espafiolas a1 
N.O. argentino, 10s indigenas de la frontera son designados genCricamen- 



te como juries, tCrmino que no itientifica a un grupo Ctnico en particular 
sino a una categorfa de gente segtin el universo conceptual de las poblaciones 
altiplinicas que fueron reclutadas como yanaconas por 10s primeros con- 
quistadores. Es asf que FemAndez de Oviedo, que disponia de 10s informes 
de Diego de Almagro sobre su entrada hacia Chile en 1535, cuenta que 10s 
juries o jujfes atacaron a las tropas espaflolas en cl valle Jujuy y habfan 
penetrado el borde sudoriental de la quebrada de Humahuaca, el valle de 
Jujuy y el de Salta (Oviedo, libro 47, cap. 2 11534-561 1855). Su testimo- 
nio contiene varias apreciaciones de inter&. Nos dice que la sierra que el 
Adelantado atravesd se "inicia en Tupisa y Xibixuy" que es ispera y fra- 
gosa, y que "...En algunas panes de la cud (especialmente cabe a las dichas 
provincias) se comenzaron a recoger algunos ladrones o salteadores, cuyos 
hijos alli crecieron.. ." y a continuacidn relata 10s asaltos que estas pobla- 
ciones dieron a 10s pueblos de la regidn, hasta que lograron despoblarla par- 
cialmente. Menciona el caso del valle de Salta, dato confirmado mis tarde 
por Sotelo de NarvBez (/1583/1885) que lo describe como "despoblado de 
indios". 

Las poblaciones altiplinicas muestran rechazo por estos invasores 
que provienen de las tierras bajas y 10s consideran qhera haque, yunca haque: 
hombre que no se vincula con nadie, pobre y avaro; son "nuevos, o gente 
reci6n llegada", es decir son musi hanti haque: hombre salvaje nistico (Bouysse- 
Casagne 1978; Bertonio 116121 1879). A1 respecto es interesante subrayar 
el comentario de Oviedo, cuando seflala que en este proceso interviene m5s 
de una generaci6n: " . . .cuyos hijos aUf crecieron.. . " El cronista ademb describe 
a 10s juries como "muy altos de cuerpo y cenceflo /...I Son tan ligeros que 
10s indios comarcanos 10s llaman por su propio nombre Juries, que quiere 
decir ave z t ru~"~ .  Bertonio nos dice "suri-haque: una naci6n de indios muy 
crecidos o altos-que dice que estaban hacia Chile y ansi dicen Chilli suri, 
plumas de aveztruz que traen de Chile o de TucumBn". 

Los juries fueron desplazados por 10s incas e instalados en diver- 
sas fortalezas del borde oriental de la puna. En determinado momento se 
10s confunde con 10s mojos-mojos encomendados a Cristdbal Barba (Lorandi, 
1980: 152-154; del Rfo y Presta 1984: 223 y 227-228), seguramente porque 
comparten patrones culturales semejantes como se desprende de comparar 

(5)  Jun'no es designaci6n ttnics sino categon'a social, tal como se desprende de esta cita. Debi6 estarintegrada 

por diversos gmpos ttnicos originarios de tierras bajas, cuyos tempranos desprendimientos se asentaron 

en las franjas fmterizas e incluso m el interior de los valles intersemnos, adapthdose parcialmente a las 
pautas culturales de esta liltima regi6n. 



la descripcidn de 10s mojos-mojos que hace LizBrraga (/1580/ 1916, I:246) 
con la informaci6n arqueol6gica que proviene de 10s asentamientos de juries 
en Santiago del Estero (Cioni, Lorandi y Toni 1979). Ya en 1980, comen- 
thbamos una cita de Garcilaso, s e g h  la cud algunos de estos "hombres nuevos" 
aceptaron el vasallaje a cambio del derecho a integrar las huestes milita- 
res permanentes del imperio, adquiriendo asf un status privilegiado, previa- 
mente negociado (Lorandi 1980: 154). Esta interpretacih coincide con la 
que realizaron m6s tarde Renard-Casevitz y Saignes sobre el caso de 10s mojos 
procedentes del Beni (op. cit: 59-60), que son 10s mismos que eran confun- 
didos con 10s juries. Ellos tambiCn enviaron embajadas a1 Cuzco y permi- 
tieron que 10s incas instalaran colonos serranos en sus propias tierras e incluso 
les ofrecieron sus hijas en matrimonio, lo que ayudaba a afincarlos. Se produce 
asi una doble corriente de intercambios Ctnicos, no s61o hacia arriba, sino 
tambiCn hacia las tierras bajas. ~ E s  Cste el caso que explicarfa la presen- 
cia de un pueblo llamado Atacama, localizado en las riberas del rfo Dul- 
ce en Santiago del Estero? iSe produce aquf un colch6n integrado tambien 
por grupos serranos para consolidar la politica defensiva del Imperio? Es 
obvio que, en el estado actual de nuestros conocimientos, es imposible ofrecer 
una respuesta firme a tales interrogantes, pero sin duda ya es importante sefialar 
estas evidencias, aunque Sean todavia sumamente ddbiles. 

En el sector norte de la jurisdiccidn espaiiola del TucumBn, y como 
ya lo dijimos, encontramos diversos grupos vinculados a las poblaciones 
del altiplano meridional. Esa zona tambiCn fue fuertemente intervenida por 
10s incas y diversas fuentes confirman la existencia de mitmaqkuna chichas, 
chuys y churumatas instalados en 10s valles medios al oriente de la quebrada 
de Humahuaca y en el borde superior de la floresta tropical. Se 10s desig- 
na como "churumatas e chichas orejones" (Pastells 1912). Estos churuma- 
tas aparecen tambiCn repartidos en diversos pueblos del arc0 oriental del 
altiplano y han sido motivos de estudios recientes (Doucet 1989; Presta y 
del Rfo 1989). Una parte de ellos fueron instalados pr6ximos a 10s ocloyas, 
de origen desconocido por el momento, quienes guardaban las cabeceras del 
rio Zenta que era el paso obligado desde la quebrada de Humahuaca hacia 
el Chaco. Estos ocloyas dependian del cacique de Humahuaca y ya hemos 
discutido sobre la alternativa de que fuesen mitmaqkuna incaicos o antiguas 
colonias Ctnicas (Lorandi 1984). Lo que parece importante es que proba- 
blemente habfa 6000 mitimaes churumatas en esta regi6n (Lozano /1756/ 
1941: 79) y que Cstos probablemente fueran de origen mataguayo (Loza- 
no, op. cit: 181). En 1593, el cacique de 10s churumatas,'llamado Laissa, 
y sus indios, se resisten a ser encomendados en Rodriguez Salazar y huyen 
hacia la selva: "...se retrajeron /.../ a la tierra de 10s chiriguanos o a su an- 
tiguo natural...", se dice en la Informaci6n de Francisco Argafiaraz, fun- 



dador de San Salvador de Jujuy, hecha en 1569 en La Plata (Leviller 1920, 

11). 

Tenemos asi que este sector de la frontera oriental estaba custo- 
diado y explotado por una poblaci6n de origen multiktnico. En 10s rfos de 
la zona habia oro como lo confirma entre otros Sotelo de NarvAz (115851 

1885) diciendo que estA habitado 

". . .por gente del Peni I.. .I que hay mucha poblacibn de gente 

vestida y se tiene noticias de indios vestidos Ingas que sir- 
ven de oro y plata. Estos indios tienen ccrca de si cordille- 
ras y tierra doblada donde hay oro". 

La continuidad y coherencia de la politica de fronteras del Estado 
inca no se detiene en esta zona. MBs a1 sur, en el TucumAn prehispAnico 
propiamente dicho, vuelven a aparecer 10s juries, ocupando el sector serra- 

no que 10s espaiIoles denominaron Andes (Antis) del Tucumin, en especial 
a su vertiente oriental, el pie de monte y el sector occidental de la llanu- 

ra santiaguefia que fue considerada tierra de jurfes. 

El TucumAn prehispinico se extendia sobre una porci6n de la ac- 
tual provincia hornhima, el oriente de la de Catamarca (posiblemente in- 
cluia el Campo del PucarA, el valle de Catamarca y las sierras del Alto- 
Guayamba-Ancasti y GuasayAn), tomando tambikn, el occidente de Santia- 

go del Estero. 

Por oposici6n a la resistencia con que 10s de Calchaqui enfrentaron 
a 10s cuzquelios, 10s de la provincia inca de TucumAn aparentemente pre- 
firieron la alianza con 10s nuevos invasores. Gracias a ello el Tawantin- 

suyu logr6 establecer una franja de protecci6n que actuaba como colchdn 

y detenfa las invasiones que provenfan desde el Chaco. Se reprodujo aqui 
una situaci6n similar a la que se logr6 consolidar rn8s a1 norte como ya lo 

hemos selialado. Diversas fuentes lo confirman: Garcilaso dice que 10s dcl 

TucumAn ofrecieron su vasallaje, (160911960, V. cap. 25) y Cieza de Le6n, 
medio siglo antes ya habia ofrecido un cuadro correct0 de la situacibn, 

afirmando que 

". . .facilmente 10s pudieron 10s orejones atraer a que se dieran por 
vasallos del Rey Inca e concertaron que su amistad fuese perpetua, 
e ellos obligados a no m h  de a guardar aquella frontera que no 
enuase nenguna gente por alli a dar guerra a su Senor como esta 
paz fue hecha.. ." (subrayado nuesuo. Cieza, Guerras Civiles 11 5531 
cap. XCI. 1947). 



Garcilaso ofrece un relato mAs extenso acerca del mecanismo usado 
por 10s incas en TucumAn. Habla de embajadores llegados a Charcas des- 
de el TucurnAn, que estA a "doszicntas leguas al sudeste". Estos indios ofrecieron 
su vasallaje y en prueba de amistad entregaron al Inca productos de la tierra: 

"...mucha ropa de algodbn, mucha miel muy buena, zara /maiz/ y 

otras mieses y legumbres de aquella tierra /...I no uujeron oro ni 
plata, porque no la tenian 10s indios ni hasta ahora, por mucho que 
ha sido la dilegencia de 10s que la han buscado, ha podido descu- 
brirla ... "(Garcilaso de la Vega (1609) 1960, libro V, cap. 25). 

Garcilaso se expresa en tCrminos semejantes cuando se refiere a1 
vasallaje que 10s chunchos ofrecieron a 10s incas (1609, libro 7, cap. 14, 

en Renard-Casevitz y Saignes 1986:111-129). Esta cita y otras que la re- 
fuerzan, les han permitido a estos autores proponer que entre 10s incas y 

muchas de las poblaciones de 10s Antis se entab16 una particular relaci6n 

de clientelismo politico y econ6mico y de doble dependencia, en tanto 10s 

incas necesitaban tanto 10s productos tropicales como el aporte de la poblaci6n 
en la defensa de la frontera (1986:57-61). 

Sin duda la estabilidad de la frontera oriental dependia de 10s acuerdos 
que se entablaran con las poblaciones culturalmente intermedias, porque eran 
las rnAs capaces para manejar tanto 10s c6digos de las tierras bajas como 
10s de 10s valles intermontanos. Cumplian asi un rol de "puente" cultural 

y politico donde todos obtenfan beneficios. Mas, aparte de esto, en muchos 
casos se comprueba la presencia de esas poblaciones en 10s valles, donde 

a cambio de nuevas tierras, 10s incas les encargaban la vigilancia de 10s 
aut6ctonos sometidos, en especial en zonas que ofrecian cierta resistencia. 

Renard-Casevitz y Saignes recuerdan que Cieza de Le6n insiste en 10s conflictos 
que se suscitaban entre 10s colonos y 10s originarios donde la desconfianza 

y la vigilancia reciprocas servian para neutralizar las revueltas (op. cit.58). 

Los indios de la provincia inca de TucumAn fueron trasladados para 

controlar a 10s diaguitas de 10s valles del oeste y reemplazar la mano de obra 

que aparentemente Cstos retaceaban. Un sinndmero de asientos estatales 

permitian cumplir esta doble funcidn militar y productiva y la arqueologfa 

permite verificar la presencia en ellos de estos mitmaqkuna provenientes 
del oriente (Lorandi 1983, 1988; Williams y Lorandi 1986; Lorandi, Cre- 

monte y Williams 1988; Williams 1991). AdemAs, hay varios pueblos en 
el valle Calchaqui y en el centro de Catamarca que reciben el nombre de 

Tucurnanao o Tucumangastas. En efecto, conociendo estos datos, el cronis- 
ta Herrera pudo decir que 



"enua /Diego del Rojas en TucurnAn y en Tucurnanao halla buena 
acogida como es natural, porque el espailol habfa heredado 10s dere- 
chos del Inca" (Herrera 11601-151 1934, VII, IV, 11). 

La alfareria no inca que predomina en 10s asentamientos estatales 
de esta zona es similar a una de las dos grandes tradiciones estilfsticas presentes 
en Santiago del Estero desde el a o  1000 d.C. Siendo que 10s poblados san- 
tiaguefios heron probablemente bidtnicos, hemos sugerido que uno de estos 
grupos con mayor expansi6n hacia el pie de monte serrano, fuera el que 
haya entrado en relaci6n de vasallaje con 10s incas (Lorandi 1980). Los recientes 
estudios sobre la afareria hallada en el centro incaico Potrero-Chaquiago 
demuestran el uso de arcillas locales, pero a1 mismo tiempo la persisten- 
cia de las tradiciones manufactureras y estilfsticas de cada uno de 10s grupos 
de mitmaqkuna presentes en el sitio (Lorandi, Cremonte y Williams 1988). 
De esta forma estamos en condiciones de rastrear el area de dispersi6n de 
10s colonos estatales y en especial de 10s juries que controlaban la regi6n 
minera del centro de Catamarca. 

Juan de Matienzo afirma que 

"...se han visto m8s minas entre la provincia de Calchaqui y Csta 
de Londres, que se llaman las de Pasina, donde 10s Ingas sacaban 
oro.. . ", y asimismo Polo de Ondegardo agrega que ". . .y casi en todas 
las partes hay minas de oro de rios y cavailas, unas mAs ricas que 
otras /...I asi todos 10s Diagnytas /sic diaguitasl y todo lo de Chi- 
le ..." (/1571/1872: 71). 

Uno de 10s fundadores de la ciudad de Londres, Blas Ponce, pre- 
cisa este dato diciendo que en Quiri-Quiri6 el inca tenfa "mas de veinte mil 
ingas mitimaes" y que vencidos por 10s espafioles decidieron abandonar el 
valle 

". . .donde estaban por mitimaes sujetando a 10s naturales de aquella 
provincia, que es la que llaman de Londres, donde tenian sus minas 

y hacian sacar oro y plata para el dicho Inga.. ." (Medina 1888-1902, 
vol. 28) 

Los privilegios que se obtentan como contrad6n pueden haber sido 

(6) Pmvincia inca de @ri-Quiri. Abarcaba desde el cenm del valle Calchaqui hasta el suroeste de Catam- 
y el limite con La Rioja Una de sus cabeceras estaba en Tolomb6n y om.  probablemente, en Shincal, cerca 

de la ciudad de Londres. A este dtimo asiento se refiere Blas Ponce en su cita, porque es la zona dmde 
recoge esta mdici6n oral. 



de orden diverso. En primer lugar nuevas tierras, que por 10s datos colo- 
niales muchos de 10s antiguos mitmaqkuna continuaban disfrutando hasta 
mediados del siglo XVII, contradiciendo parcialmente a Blas Ponce cuando 
dice que regresaron a sus pueblos de origen. MBs arriba vimos el caso de 
10s paciocas de Canas y al sur del valle Calchaqui tenemos a 10s Ingamanas7, 
(designaci6n probablemente funcional y no Ctnica) que tambiCn participan 
en las rebeliones. Asimismo, 10s indios del valle de Catamarca estaban 
claramente emparentados con 10s de Santiago como lo muestran 10s asen- 
tamientos similares y su alfarerfa. En una carta de 1607 se dice que ". . .andan 
10s indios desnudos y muchos con plumas de avestruz cubiertas sus verguen- 
zas ..."' y compartian ese valle con otros indios, tal vez rnitmaqkuna alti- 
plinicos como 10s del pueblo de Collagasta. 

Estos advenedizos pudieron ampliar sus recursos disponiendo de 
ganado que pastaba en 10s pisos de "punas" de las sierras subandinas, siendo 
Cstas las llamas que tienen 10s indios de Santiago s e g h  refieren 10s infonnes 
sobre las primeras entradas. Es asf que respecto a 10s indios de TucumAn, 
Cieza de Le6n dice que visten 

"mantas largas de lana por debajo del brazo 1.. ./ y en tiempos calurosos 
tienen de plumas de aveseuz hechas oms mantas muy galanas" (Cieza, 
op.cit, 91) 

Finalmente, 'estos indios que disfrutaban del privilegio de ser inter- 
mediarios entre el Estado y 10s diaguitas localizados mAs a1 oeste, apren- 
dieron el quichua y a1 cumplir 10s tumos con 10s que servian su vasallaje, 
fueron dispersando esta lengua en la llanura santiaguefla donde ya la encuentra 
el jesuita Alonso Barzana que recorre la regi6n en 1581. En la sierra el 
misionero debe predicar en kakano. Es posible que las dificultades de 10s 
incas para incorporar a 10s diaguitas a1 sistema estatal se haya traducido en 
una menor incorporaci6n de la lengua cuzquefia en este grupo serrano, en 
tanto 10s vasallos orientales la hayan asumido no s61o como vehiculo de 
comunicaci6n indispensable sin0 como sfmbolo de ascenso social. 

Sin duda 10s conflictos entre originarios y advenedizos s610 se aca- 
llaban cuando debian enfrentar a1 enemigo comdn, es decir a 10s espafloles. 
Entre entrada y entrada de Cstos a1 valle Calchaqui se producian frecuen- 

(7) Ingamana, donde la etimologia sugiere mum, gente que apda o trabaja para alguien. Ingmana no es 

entmces una designacih ktnica, sin0 que marca la condici6n de sujetos privilegiados del Inca. 

(8) Cam de Francisco Baanzos al gobemador de Tucumin, relativa a1 valle de Catamarca. Fechada en Salta 

el 7 de febrem de 1607. Archivo Nadonal de Bolivia. Gentileza de Josefina Piana 



tes combates por tierras, acceso a 10s algarrobales o posesidn de mujeres 
(diversas fuentes, ver Lorandi y Hoixad6s 1987-88 y Lorandi y Boixad6s 
1989). Conflictos por otra parte, qiie resultan semejantes a 10s descritos por 
Miguel Glave para las provincias de Canas y Canchis tambiCn muy afec- 

tadas por 10s traslados ordenados desde el Cuzco. 

iD6nde fueron instalados 10s calchaqufes que fueron obligados a 

abandonar su temtorio, a d6nde 10s desplazados de otras zonas del noroeste? 
S610 disponemos de unos pocos datos, y todos muy ambiguos. Sabemos de 
juries que fueron instalados cerca de Tomina y en otras fortalezas de Tarija. 
Glave consigna un ayllu surimana en las provincias de Canas y Canchis que 

tal vez nos sugiera tambiCn la presencia de jurfes en esa regi6n. En el valle 

de Cochabamba hay vasijas de estilos santamariano (de Calchaqut) y otras 
de estilo inca provincial de la misma procedencia, denominado Paya-inca, 

todas utilizando arcillas locales de Cochabamba, revelando que fueron 
manufacturadas en el lugar de asiento del mitmaqkuna. Esta investigaci6n 
reciCn comienza, esperamos que el futuro nos provea de mayores y mejo- 

res datos. 

Los mitmaqkuna del sur 

Desde el norte de la provincia de La Rioja hacia el sur, la alfarerfa 
no inca asociada a 10s sitios incaicos proviene de 10s valles transversales 
del norte chico de Chile. A su vez, no lejos de la fronter-a entre La Rioja 

y Catamarca existe un tambo incdico denominado Chilecito, anunciando quiz& 
que era la entrada a Chile. No es por azar que nuestra regi6n cuyana, en especial 
las provincias de Mendoza y San Juan hayan quedado integradas a1 Reino 

de Chile una vez conquistadas por 10s espafioles. Incluso en un principio 
10s de Chile pretendieron La Rioja e incluso partes de Catamarca y TucumAn. 
Si la alfarerfa diaguito-chilena que se encuentra en La Rioja y en Cuyo es 

una evidencia vtilida para suponer que es product0 de la instalaci6n de 
mitmaqkuna transandinos, es evidente que las altas cumbres no constituian 

una barrera en las concepciones cuzqueiias del espacio. Los espaiioles, como 
herederos de ese espacio y en un comienzo tambiCn de su partici6n juris- 
dictional, bien pudieron reproducirla, aunque por razones geopolfticas pro- 

pias hayan desbordado sus lfmites un poco hacia el norte. 

Tendriamos asf, una regi6n que participaba m8s de la esfera chi- 
lena que de la del resto del N.O. y de su dintimica de relaci6n con el orien- 

te. Esto no impidi6 que 10s incas incorporasen allf diversos elementos al- 
tipltinicos cuyo estudio mAs detallado seguramente brindara nuevos apor- 

tes a esta problemAtica (Btircena, 1989). 



Reflexiones finales 

Recordamos que hace muchos aiios, John Murra insistfa que todavia 
no se habia evaluado las profundas alteraciones que la politica estatal habia 
producido en el mapa Ctnico de 10s Andes. Como vemos, la conjunci6n de 
etnohistoria y arqueologia colaboran para poner de manifiesto que las 
alteraciones a1 mapa Ctnico del noroeste argentino, como en casi todo el Im- 
perio, fueron profundas y con seguridad de efectos posteriores muy signi- 
ficativos. Los traslados de poblaci6n, a veces a regiones muy distantes de 
la patria de origen de 10s nuevos colonos, en otros por la posibilidad de explotar 
nuevas tierras antes inaccesibles para ellos, 10s impuls6 a permanecer en 
sus nuevos asientos, cuando el Cuzco fue derrotado. Se produjo asf la mds 
fantdstica mutaci6n demogrdfica que se haya realizado en tan poco tiem- 
po y en un territorio tan amplio que abarcaba la totalidad del Tawantinsu- 
yu. Por el momento, es muy poco lo que sabemos puntualmente sobre este 
tema aunque nadie ignore su magnitud ni su importancia. Sin embargo, es 
un problema crucial para entender la conquista espafiola y el proceso pos- 
terior de colonizaci6n. 

Este trabajo estd destinado a invitar a 10s colegas a interesarse en 
el tema y a procurar una colaboracih intemacional e interdisciplinaria para 
dilucidar con mayor precisi6n esta compleja problemhtica. 
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APENDICE: 

La tecnologia ceramica y las evidencias sobre el origen d e  
10s Mitmaqkuna. 

Beatriz Cremonte* 

Es obvio el valor que tiene el estudio de la ceramica, ya sea por 
su abundancia y perdurabilidad como por la calidad de la informaci6n que 
nos brinda acerca de 10s patrones simbdlicos y la tecnologia de manufac- 
tura. Esta informaci6n debe ser recogida y analizada en funci6n de la 
problematica de investigaci6n, es decir, como implicaciones contrastadoras 
de hip6tesis en temas tales como etnicidad, producci6n o cambio social. Es 
en este sentido que intentamos una estrategia de analisis c e r b i c o  que, 
interrelacionada con las referencias etnohist6ricas, nos oriente en la iden- 
tificacidn de las diferencias Ctnicas y culturales regionales planteadas en 
este trabajo. 

Para avanzar en esta rhea de investigaci6n consideramos que era 
necesario cubrir un aspecto poco explorado del estudio dc la cerdmica del 
N.O. argentino: la caracterizaci6n composicional de sus pastas y su valor 
inferencial respecto a 10s aspectos de la conducta cultural, social y politi- 
ca de las poblaciones involucradas. La metodologia utilizada se apoya en 
la evaluacidn cuali-cuantitativa de 10s componentes de las pastas observadas 
con microscopio petrografico en cortes delgados realizados en fragmentos 
de cerdmica. Los pasos analiticos son 10s siguientes: a) identificaci6n de 
la naturaleza mineral6gica de las inclusiones; b) determinaci6n de 10s 
porcentajes de matrix, inclusiones no pl5sticas y cavidades por ploteo (point 
counter); c) medici6n en micrones de inclusiones y cavidades y e) aspecto 
textural general de las pastas (color de fondo, distribuci6n unimodal o bimodal 
de las inclusiones y presencia o no de orientacidn en las mismas). El mCtodo 
se completa con la localizaci6n de probables dep6sitos de materias primas 
y con pruebas de simulaci6n. 

Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y T6cnicas (CONICET). hfesora de 
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La selecci6n de una muestra para cortes delgados requiere la ads- 
cripci6n tipol6gica y cronoldgica precisa de 10s fragmentos, sustentada en 
buenos registros de excavacidn y anillisis morfol6gicos y decorativos previos. 
De este modo, 10s datos composicionales permiten derivar inferencias mas 
confiables sobre 10s comportamientos tradicionales de manufactura, su 

permanencia y modificaciones en func16n de 10s mecanismos de las rela- 
ciones interktnicas sostenidas voluntaria o involuntariamente por las pobla- 
ciones investigadas. 

Sin embargo, muchas veces carecemos de infomlaci6n sobre amplias 
zonas o bicn las sccuencias locales son dCbiles y las tipologias ceramicas 
rcquieren de ajustes y revisiones previas. En estos casos, es necesario hacer 
una clasificaci6n de estandares dc pastas dc base a bajos aumentos, para 
establecer covariaciones con tipos o estilos tradicionalmcnte conocidos para 
luego, llegar a la caracterizacidn microsc6pica. Esta condici6n necesaria para 

otorgar conliabilidad a1 mCtodo plantea dificultadcs cuando se trata de comparar 
muestras de regiones diferentes, dejando vacfos interpretativos quc entor- 

pecen la comprensi6n de los proccsos interactivos entre sociedades contem- 
poriineas. Por lo tanto, 10s rcsultados del tipo de estudio que proponcmos 

s61o adquieren significacidn operativa cuando cstas condiciones se cumplcn 
cn su totalidad. Caso contrario, tienen s610 un valor indicativo o predictivo 

sujeto a verificaciones posteriores. 

Cercimica tucumano-santiaguetia 

Discutiremos en este acApite 10s resultados que nuestros analisis 
ofrecen corno vfas de contrastacidn de hipdtesis sobre la presencia de mit- 

maqkuna originarios de la frontera tucumano-santiaguefia y del altiplano 
boliviano en establecimientos incaicos de la regi6n valliserrana central. 

Se analizaron 45 cortes delgados de fragmentos provenientes de ex- 
cavaci6n y superficie de 10s poblados incas Potrero-Chaquiago (Dpto. 

AndalgalA) e Ingenio del Arena1 (Dpto. Santa Maria). La muestra es una 

representaci6n diagn6stica de la mayorfa de 10s tipos cerAmicos presentes, 

observAndose las misrnas recurrencias ceramol6gicas en ambos sitios. Los 
rasgos composicionales son anAlogos, sin detectar diferencias locales de 

manufactura, lo que refuerza la hip6tesis de que ambos establecimientos 

tuvieron estrechas vinculaciones y una estructura poblacional Ctnicamente 

semejante. 

Los tipos ce rb i cos  que e s t h  permitiendo rastrear posibles contin- 

gentes Ctnicos trasladados a1 Area diaguita desde la frontera tucumano- 
santiaguefia son: Famabalasto Negro sobre Rojo y Yocavil Policromo. Muy 



semejantes a estos tipos, que en el Area valliserrana s610 estAn presentes en 
10s sitios incaicos, son respectivamente el Negro sobre Rojo Brillante y el 
Averfas (Lorandi 1974; 1978) que se encuentran en el context0 alfarero de 
las aldeas del territorio juri de Santiago del Estero, y en la provincia 
prehispanica de Tucuman. Estas evidencias, sumadas a 10s datos etnohis- 
t6ricos ya comentados en el trabajo de Lorandi, sirvieron para plantear la 
hip6tesis de que la alfarerfa fuera elaborada en 10s sitios incas del sector 
central valliserrano por mitmaqkuna provenientes de la frontera oriental. 

El analisis comparativo de pastas Famabalasto y Yocavil de Potre- 
ro-Chaquiago e Ingenio del Arena1 con sus similares de Santiago del Estero, 
detect6 comportamientos de manufactura que indican que por lo menos el 
Yocavil Policromo es de manufactura local en cada regi6n. Los fragmen- 
tos Yocavil de 10s sitios incas presentan mayor cantidad de inclusiones de 
cuarzo y biotita; sus similares Averfas de las aldeas orientales presentan tiestos 
molidos y ausencia o porcentajes muy bajos de feldespato. Tenemos, en- 
tonces, que en 10s establecimientos serranos del oeste se habrfa utilizado 
una arcilla con mayor contenido de cuarzo y biotita, o bien que emplean- 
dose arcillas similares, se hubiera agregado arena fina como material 
antiplastico, que en el caso de Averias era reemplazada por tiestos dada la 
diferente naturaleza de 10s suelos en las llanuras santiagueiias. 

Las pastas de 10s cuatro tipos son semejantes y revelan una muy 
buena tkcnica de manufactura. En cuanto a rasgos composicionales diferenciales 
registrados en Yocavil y Famabalasto, diremos que 10s primeros muestran 
mayor cantidad de cavidades y 10s tamaiios de las laminillas de mica son 
siempre mas pequeiios. Estas son diferencias generales de manufactura que 
estan en relaci6n con la preparaci6n y el tratamiento del cuerpo de arcilla 
aunque estos estados de 10s atributos no alteran las claras semejanzas com- 
posicionales entre estos dos tipos que, en conjunto, siempre se diferencian 
de las otras ceramicas presentes en 10s sitios incas bajo anhlisis. 

La abundancia de piezas Famabalasto y Yocavil Policromo y su homo- 
geneidad composicional indican una producci6n en gran escala, siguiendo 
un patr6n tecnol6gico definido y a1 mismo tiempo similar a1 de Santiago 
del Estero, ofreciendo s610 algunas diferencias que se vinculan mas bien 
con la disponibilidad de materia prima y no con modificaciones de la tradici6n 
manufacturera. En cambio, la comparaci6n con las pastas de 10s tipos inca 
local (o provincial) indican que si estos soriocamayoc elaboraron tambiCn 
estas piezas de estilo estatal utilizaron en ese caso una tkcnica diferente, 
hecho que parece poco probable si 10s patrones que revela el anhlisis que 
ofrecemos a continuaci6n resultan ser 10s mAs frecuentes, porque las diferencias 



no se basan en la naturaleza mineral6gica de las inclusiones no plasticas 
sin0 en la textura general de las pastas, es decir en la selecci6n de mate- 
rias primas y, o bien, en comportamientos de preparaci6n diferentes. 

En sintesis, 10s andisis efectuados seiialan que las pastas Famabalasto 
Negro sobre Rojo y Yocavil Policromo son muy semejantes entre si y con 
1% citadas Averfas y Negro sobre Rojo Brillante del Area tucumano-santiagueila. 
El predominio de esta alfarerfa en 10s asentamientos incaicos del area central 
valliserrana y algunos rasgos de su composici6n que indican su manufac- 
tura local, no nos permiten plantear que hayan sido trasladadas en su totali- 
dad desde las aldeas orientales, en especial porque en Potrero-Chaquiago 
el 50% de 10s fragmentos decorados corresponden a estos tipos, asf como 
el mayor ndmero de vasijas, incluida una pieza entera (Williams 1991). A 
ello se adiciona la particular tCcnica de elaboraci6n que la distingue de 10s 
restantes tipos con 10s cuales esta asociada en 10s sitios incaicos. Si bien 
en lo morfol6gico y decorativo han adoptado algunos escasos rasgos de 
influencia cuzquefia, el patr6n tecnol6gico de fabricaci6n parece haber sido 
impermeable a estas nuevas influencias, asf como a la de otras tradiciones 
que esthn presentes en estos establecimientos estatales. 

Para rastrear la posible existencia de mimzaqkuna altiplanicos en 
el Area valliserrana central, focalizamos nuestro analisis en una caracterlstica 
composicional diagn6stica: las inclusiones blancas en las pastas de algunos 
tipos ceramicos presentcs en 10s sitios incas de esta zona. 

La presencia de inclusiones blancas en las pastas es un rasgo relevante 
de algunos tipos ceramicos de la cultura Yavi de la Puna Jujeila (Portillo 
Ante Liso, Cerro Colorado Policromo, Portillo Polfcromo, Yavi Chico 
Polfcromo y Portillo Morado sobre Ante; Krapovickas 1975 y 1977). La 
importancia de este atributo en la caracterizaci6n de la ce rh i ca  de la regi6n 
impuls6 la realizaci6n de estudios composicionales completos para estable- 
cer: a) la identificacidn petrografica precisa de estas inclusiones y b) la exis- 
tencia o no de variabilidad en la naturaleza de las inclusiones blancas para 
distintos tipos cerAmicos y sitios. El analisis de veinte cortes delgados per- 
miti6 comprobar que la muestra era composicionalmente homoghea. En 
todos 10s casos las inclusiones blancas corresponden a lutitas y pizarras de 
la Formaci6n Puncoviscana, cuyos afloramientos se encuentran pr6ximos 
a 10s sitios arqueol6gicos de donde provenfan las muestras. Las pastas son 
microgranosas compactas, con escasas cavidades; las inclusiones blancas 



(20 a 45%) son de tamaiios no unifonnes y sus formas son tabulares, obladas 
o equidimensionales redondeadas. No se observaron diferencias significa- 
tivas entre 10s distintos tipos cerAmicos y ,  o bien, en sitios donde fueron 
halladas (Cremonte, 1988 ms). 

En 10s estudios que se estSln realizando en Potrero-Chaquiago, en 
Ingenio del Arenal MCdanos (este dltimo valle Calchaqui sur) y en la Paya 
(Valle Calchaqui norte, antiguo Chicoana), se han detectado dltimamente 
fragmentos Inca Provincial y otros no incaicos con diseiios propios del norte 
de la Puna argentina o del sur del Altiplano boliviano y que muestran 
inclusiones blancas en sus pastas macrosc6picamente similares a las de algunos 
tipos Yavi. Por lo tanto, algunos diseiios y pastas nos plantearon el problema 
de las relaciones entre estos cuatro asentamientos (Potrero-Chaquiago, Ingenio 
del Arenal MCdanos, La Paya y Yavi) y, a su vez, induce la pregunta sobre 
si la politica incaica de traslados de poblaci6n tuvo alguna influencia en esta 
dispersi6n de rasgos culturales tan especificos como 10s que estamos analizando. 
Para dilucidar esta problemAtica se hicieron observaciones en veinte cor- 
tes delgados de fragmentos incaicos y puneiios o altiplhicos de Potrero- 
Chaquiago e Ingenio del Arenal MCdanos y 10s comparamos con la mues- 
tra del Area de Yavi. 

Los resultados de este estudio permitieron determinar que las in- 
clusiones blancas de 10s dos sitios de Catamarca corresponden - en todos 
10s casos - a grAnulos de vidrio volcSlnico presentes en elevada proporci6n 
(18 a 30%). En cambio, como dijimos m8s arriba, las inclusiones blancas 
de las alfarerias Yavi correspondian a lutitas y pizarras, es decir, que son 
de naturaleza diferente. Tanto en 10s fragmentos con inclusiones blancas 
de Potrero-Chaquiago como en 10s de Yavi se observa una bdsqueda pre- 
ferencial de determinados dep6sitos de materias primas para antiplAstico, 
lograndose un mismo efecto en la coloracidn de las pastas y en la aparien- 
cia de las superficies. 

Si se tratara de las mismas inclusiones, hecho sumado a la presen- 
cia de diseiios semejantes, es posible inferir que estariamos ante un inter- 
carnbio de piezas a larga distancia (piezas de la puna oriental jujeiia, don- 
de predominan, traidas a zonas valliserranas, donde se encuentran en escaso 
porcentaje). Pero si, como se ha comprobado, son de distinta naturaleza 
mineraMgica, podemos inferir con mayor grado de certidumbre que, o bien 
provienen de otros lugares del Altiplano Meridional adn no precisado, o bien 
que se trata de manufactura local, adaptada a las materias primas disponibles, 
recurso que permiti6, como lo suponemos, respetar la tradici6n originaria. 



Dado que Potrero-Chaquiago es un centro administrativo perfec- 
tamente identificado, es posible pensar que alli fueron alojados mitmaqku- 
nu provenientes de Yavi o de Areas aledaflas cuyos olleros participaran de 
esta tradici6n. Probablemente, 10s alfareros que fabricaron estas p c a s  piezas 
de rasgos punefios /altiplAnicos hayan tambiCn elaborado algunas de las piezas 
Inca provincial que poseen estas inclusiones blancas. No podemos dejar de 
plantear que el patr6n simb6lico incaico - manifestado fundamentalmente 
en la decoraci6n y en atributos morfol6gicos - fuera un factor cobertor de 
las diferencias Ctnicas de 10s alfareros y que estas diferencias pueden entonces 
manifestarse en otros indicadores, como son, por ejemplo, 10s composicio- 
nales, teniendo en cuenta que son 10s m6s resistentes a1 cambio (Rice 1987:462). 
Por esta raz6n estamos evaluando a las inclusiones blancas como posibles 
identificadores Ctnicos. En las piezas incaicas, estas pastas no estAn res- 
tringidas a determinados t ips.  iPor qut las inclusiones blancas e s th  presentes 
en el Rojo sobre Blanco, en el Negro sobre Rojo o en el Cuzco Policromo?, 
y jpor quC tenemos piezas de estos mismos t i p s  con y sin inclusiones blancas? 
Quizas porque fueron fabricadas por alfareros de distinto origen ttnico y 
geogr Afico. 

En cuanto a la organizaci6n de la produccidn cerAmica, D'Altroy 
y Bishop (1990:123) demostraron que la mayoria de la cerAmica inca fue 
manufacturada y usada provincialmente y que la estandarizaci6n de las formas 
y decoraciones facilit6 que la producci6n fuese realizada por alfareros con 
distintas tradiciones locales. Toda la alfarerfa incaica de Potrero-Chaquiago 
es de t i p  Inca Provincial y posiblemente, este asentamiento estatal - que 
no se emplaz6 sobre una poblaci6n local - haya administrado una regidn 
econ6mica, donde participaran mitmaqkuna en la explotacidn y producci6n 
de recursos que interesaban al Estado y que se distribuia en una amplia regidn 
que incluye el sur del valle Calchaquf y el valle del Hualfin y zonas aledaflas. 
Recientemente, Espinosa Soriano (1990) ha mostrado que el conocido asiento 
de Cupi distribuia alfarerfa en una amplia regi6n del Collao, hecho que confirma 
etnohist6ricamente las inferencias arqueol6gicas obtenidas en el Mantaro 
y en Potrero-Chaquiago. 

La presencia de la cerAmica con inclusiones blancas nos remite a 
la distribuci6n de 10s mitmaqkuna en el cuadrante septentrional del noroeste 
argentino, ya que en la mayorfa de 10s establecimientos estatales se ha registrado 
esta cerhica  con rasgos altiplhicos (Lorandi y Boixad6s 1987-88). Trabajoi 
recientes e s t h  seflalando que la cultura Yavi, Yavi Chico o Fase Yavi Chico 
(Krapovickas 1989 y Ottonello y Krapovickas 1973) estuvo integrada a1 
territorio Ctnico de 10s chichas (Krapovickas 1979, 1983, 1989), de mod0 
que 10s elementos de la cultura material nos permitirlan " . . .rastrear la existencia 



de chichas en lugares sobre 10s cuales carecemos de datos directos aporta- 
dos por las fuentes escritas" (Krapovickas 1983). La asociaci6n de esta ce- 
r h i c a  con el Inca Provincial en Are& no punefias esti reflejando que el dominio 
incaico en un amplio sector del noroeste argentino tuvo un fuerte compo- 
nente altiplinico. 

Los ejemplos citados para distintas zonas del noroeste argentino 
son ejes de investigaciones en curso que confluyen hacia una misma temitica 
- amplia y compleja - que requiere la extrapolaci6n de datos obtenidos a 
travCs de distintas estrategias metodol6gicas. Para contrastar hipdtesis sobre 
colonizaciones y circuitos de intercambio, las caracterizaciones composi- 
cionales de pastas aportan datos que generan sus propias hip6tesis sobre la 
difusi6n de la informacidn tCcnica, el origen local o no de la producci6n 
y el movimiento de las piezas desde su lugar de manufactura a1 de deposi- 
taci6n (Bishop et al. 1982). Hip6tesis e inferencias que deben ser contras- 
tadas con las derivadas de la etnohistoria, con 10s anilisis de forma y diseAo 
y 10s registros de excavaci6n en funci6n de 10s objetivos actuales de inves- 
tigaci6n. 




