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Con frecuencia hemos notado una cierta anarquia en la
utilizacién e interpretacién de las categorias etnologicas
extraidas de las fuentes coloniales. En ciertos casos todo

depende del valor relativo que se atribuye a una informa
cién determinada y de tener presente otros recaudos, a ve
ces elementales, por muy conocidos, que es necesario con

siderar en relacion con la reconstruccion etnolégica rea
lizada a partir de documentos histéricos.

Para el analisis de las fuentes es fundamental tener

en cuenta, por lo menos, los siguientes criterios esencia—

les que son: confiabilidad, autoria, fecha y lugar de pro
cedencia, motivos del escrito, tipo de documento y circuns
tancias histéricas en que se produce el mismo. El tener
en cuenta estos criterios serviré para mejorar la lectura
y el anélisis critico de las fuentes,lo cual significa un
paso adelante en la investigacion histérica que abre mayo
res posibilidades en el estudio del proceso de contacto
hispano—indigena.

Nuestros ejemplos han sido tomados de papeles adminis
trativos y judiciales que deben ser sometidos a un anéli—
sis de discurso que tenga en cuenta sus finalidades espe
cificas. Por supuesto,no nos atane por ejemplo,el problema
de la autenticidad que puede afectar a las cr6nicas,porque
no las hemos utilizado.en el presente trabajo.

Nuestro propésito es hacer un anélisis de las catego
rias etnolégicas y espaciales contenidas en series contro
ladas de documentos que tienen una coherencia interna. No
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intentamos agotar el tema, por el contrario solo deseamos

dejar planteados una serie de interrogantes para que sean
tenidos en cuenta en futuras investigaciones. Para nuestro
anélisis particular se ha tomado un espacio geogréfico a
cotado —el valle Calchaqui- y un lapso de mas de cien aios
que abarca de 1543 a 1665, 0 sea el periodo comprendido
entre las primeras entradas de los hombres de la conquista
al Noroeste argentino y la derrota y posterior desnatura—
lizacion de los indigenas de dicho valle.

Ademés,es necesario advertir que este trabajo introduce
al de Lorandi y Hjxais titulado "Etnohistoria de los Va

lles Calchaquies entre los siglos XVI y XVII", publicado
en este mismo volumen. En él se podré observar el uso mas
concreto de las categorias sociales y espaciales, el co
mentario o las dudas que en cada caso suscitan las fuentes
y sobre todo el hecho de que las interpretaciones univocas
pueden derivar en errores y confusiones.

Al encarar este tipo de temas es importante tener pre
sente que el Tucumén Colonial en su totalidad fue una zona
de frontera, donde no existio una explotacion minera simi
lar a la de Potosi y, por lo tanto, la organizacion y la
atencion que la Corona le dispensa es mucho mas laxa. De
bido a esto,la informacion para esta zona es en general
menos precisa respecto del mundo colonial que la corres
pondiente a la region de los Andes Centrales. Recordemos
ademas, que no existieron grandes seiorios prehispanicos
y también que, a causa de la escasez de excedentes econo
micos, no se implanta el sistema tributario tal cual lo
establece el virrey Toledo en el Peru y Alto Peru, y que
el mismo es reemplazado en la préctica por el servicio per
sonal (Lorandi 1988). Como consecuencia de ello hay una
cantidad de informacion sobre estructura étnica que fue

recogida en los Andes Centrales y Meridionales para orga
nizar la distribucion del tributo que esté ausente en el
Tucumén Colonial.

Otro factor a tener en cuenta, pues marca una diferen
cia entre la zona andina nuclear (Peru y Bolivia actuales)
y el Noroeste argentino, es la baja densidad demogréfica
en esta Ultima zona comparada con las regiones peruanas
y bolivianas aludidas. Ocurre que al ser la region del Tu
cumén menos rica en productos naturales y por encontrarse
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tan alejada de lo que fueron los centros pre-hispénicos
de importancia, la poblacion aparece con patrones de asen
tamiento relativamente menos densos y con estructuras po
liticas menos complejas.

Observamos entonces que hay una serie de factores di
vergentes en estas dos zonas como consecuencia de realida—

des que no son completamente semejantes; y esto ocurre no
solo a nivel de las sociedades nativas, sino también en
la sociedad colonial. Por ello hacemos hincapié en que al
estudiar el Noroeste argentino es necesario adecuar la me

todologia e intensificar los controles a situaciones espe
cificas que no se dan en los Andes Centrales para,de esta
manera,terminar con la ingenuidad en el abordaje de las
fuentes. A situaciones y realidades que tienen diferencias
no se puede aplicaruh mismo patron de anélisis.

En nuestro caso, trabajamos con tres series de documen

tos. Ellas nos permitieron cubrir todo el periodo de la
resistencia indigena, desde los comienzos de la penetra
cion hispana en el Tucumén, hasta la finalizacion de la
guerra y posterior desnaturalizacion de los indigenas del
valle. Dentro de cada una de estas tres series hemos hecho

una seleccion de las citas que consideramos mas represen
tativas para nuestro proposito de identificar grandes ca
tegorias étnicas y espaciales, teniendo en cuenta la fre
cuencia con que aparece la informacion, con el proposito
de controlar si hay reiteracion a través del tiempo, 0 si
varian las designaciones.

La primera serie esté compuesta por Probanzas de méri
tos y servicios de los conquistadores. Corresponden éstas
a testimonios dados por-los hombres de las primeras entra
das, muchos de los cuales transitan por primera vez por

la region del Noroesua con lo cual, sumado al conocido pro
blema que plantea el interpretar las estructuras politicas
con conceptos tales como, por ejemplo "feudal o behetria",
de origen europeo, se agrega en este caso la proyeccion
de categorias de los Andes Centrales en el Noroeste argen
tino. En otras palabras, no solamente se da la transpo
lacion del mundo europeo al americano en términos genera
les, sino que ademés se produce en ciertos casos la asimi—
lacion del Noroeste a categorias eminentemente andinas que
no siempre ofrecen similitud. Al respecto diremos que no
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hay que olvidar que el Tucuman Colonial se presenta como
una zona de frontera cultural y se produce por lo tanto
un vacio conceptual, que tratan de llenar echando mano

a categorias que no se ajustan a la realidad de la zona.

Walter Mignolo en su trabajo establece que: "se ha re
petido muchas veces que una de las particularidades de los

escritores de la conquista, al menos los de la primera ho
ra, es que no disponian de modelos para escribir sobre las
Indias. Esta observacién, sin duda cierta, implica que el
objeto (por ejemplo, Indias) no tiene un lenguaje que lo
exprese; es, hasta el momento del descubrimiento, un obje
to "silencioso" y es, precisamente en este sentido, igno
to. Nada mas natural, en casos semejantes, que ver el
nuevo objeto con los ojos conformados al entorno que cono
cemos. Lo cual quiere decir expresarlo mediante el len

guaje con el que expresamos y nos referimos a los objetos
conocidos. Inventar ini nuevo Lenguaje (cualquiera que
sea éste), siendo que el destinatario del mensaje no ‘ha
visto' el objeto es, simplemente, producir un discurso i

ninteligible". (Mignolo 1982, I: 61).

La segunda serie de documentos seleccionados esta formado
px*algunas cartas d£.gobernador de Tucuman Felipe de Albor
noz, escritas con el propésito de informar a la Corona,
sin que se observe la intencién de pasar a otra dimensién
testimonial. El historiador las convierte en texto debido

a la importancia del acontecimiento que relatan. Las car
tas en general tienden mas a lo documental que hacia lo
textual, y snr portadoras de mensajes, pero estos mensa

jes no son solo relatos pormenorizados de los descubri
mientos o de las conquistas, escritos por protagonistas
de los hechos relatados, se trata mas bien de "comunica
ciones (informes, solicitudes) que reemplazan la inevita
ble falta de copresencia entre el destinador y el destina
tario" (Mignolc>: 59). Por G1timo,senalaremos que las
cartas no siempre abundan encbtalles con respecto, por e
jemplo, a las estructuras étnicas de las diferentes par
cialidades; ellas deben ser breves por naturaleza, tienen
un caracter informativo general, y aunque particularizan
sobre un aspecto, obedecen a un solo autor, por lo que el
tono se hace mas personal. Su importancia reside en que
son contemporaneas a los sucesos que relatan, por lo tanto,
tienen valor pues el relato no esta mediatizado general
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mente por el recuerdo del autor. Es un relato fresco, que
por ende, ofrece menos posibilidades de distorsion.

La tercera y ultima serie de documentos con la cual he
mos trabajado corresponde a los Autos del proceso a Pedro
Bohorquez. Estos Autos representan1n1 conjunto de documen
tos de diversa naturaleza, producidos por diversos auto
res, con sus distintas visiones, pero siempre sobre un mis
mo episodic, en el cual se trata de dilucidar con la mayor
precision posible los aspectos inherentes al suceso que
los preocupa. La redaccion de estos papeles es también con
temporénea a los sucesos que se narran. Este complejo cor:
pus de documentos permite el cotejo de la informacion con
mayor profundidad que en los otros tipos que hemos comen
tado anteriormente. (Para definicion de Autos ver Diccio

nario de Autoridades).

Dentro de esta serie distinguiremos en particular los
partes y consejos de guerra, escritos por el gobernador
Alonso de Mercado y Villacorta, debido a que presenta una
logica interna particular en relacion con la identifica
cion etnologica y territorial en los valles Calchaquies,
y que han sido de gran utilidad para la segunda parte de
este trabajo, realizado por Lorandi y Boixados.

Estas tres series de documentos nos permitieron cubrir
todo el periodo de la resistencia indigena. Por tratarse
de estilos diferentes ofrecen opticas y objetivos diferen
tes para el anélisis y a la vez nos permiten controlar el
cambio producido en el uso de categorias que van de lo
general a lo especifico, a medida que el conocimiento de
la realidad es mayor.

Veremos entonces que es un error aplicar los mismos cri
terios para verificar los datos, cruzando indistintamente
los que son tempranos con los posteriores; 0 los que pro
vienen de tipos distintos de documentos, sin tener en cuen
ta estas variaciones. Por otro lado,un seguimiento crono

logico de las categorias también da cuenta de los cambios
sociales que se producen, y de las modificaciones internas
a medida que la memoria historica deja de lado aquellas
categorias de origen incaico que estaban presentes a la
llegada de los espanoles.

La region que vamos a tener en cuenta es la de los va
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lles Calchaquies. Actualmente se denomina valles Calcha—

quies a la zona que va desde el Abra de Acay a 24° 30',has
ta Punta de Balasto a los 27° de latitud sur. Se trata de

un bolsén semiarido que ofrece pasturas en las tierras
mas altas y densos algarrobales en el fondo del valle; to
dos conformando importantes recursos econémicos. Dos rios
principales surcan este valle, el Calchaqui que corre de
norte a sur y el Santa Maria que corre en sentido contra
rio, ambos se unen en Cafayate. En adelante cuando hagamos
referencia a los valles Calchaquies tal como han sido de
finidos mn el parrafo anterior, los identificaremos como
los valles o V.C.

Atendiendo a las necesidades de nuestro trabajo, reali
zaremos una sectorizacién de los valles que permita esta
blecer una concordancia entre la variable espacial y la
caracterizacion etnolégica dominante. Tendremos asi tres
sectores: sector norte (S.N.), sector central (S.C.) y sec
tor sur (S.S.).

El sector norte (S.N.) se inicia en La Poma y se ca
racteriza por el predominio de poblaciones pulares; no
obstante el limite septentrional de este sector es impre
ciso. Por el contrario, su limite sur es bien definido y
esta en el pueblo de Atapsi, ubicado probablemente entre
Molinos y Seclantas. Como veremos, este sector fue llamado
valle de Chicoana o valle de los pulares, debido a que es
frecuente el uso de tales expresiones en las fuentes.

Siguiendo nacie el sur, se ubica el sector central
(S.C.) que lccalizaremos entre Atapsi y Colalao; corres
ponde al territorio adscripto generalmente a un conjunto
de parcialidades llamadas calchaquies. En muchas fuentes,
cuando se hace referencia al valle Calchaqui, se esta alu
diendo a este sector especifico, como veremos.

Por ultimo,el sector sur (S.S.), que abarcaria desde
Colalao hasta Ingenio del Arenal. Este sector ha sido de
nominado valle de Yocavil debido a la presencia del grupo
hegemonico del mismo nombre, aunque en realidad se trata
de un sector multiétnico.

Debemos aclarar que, ademas, en el caso particular del
presente trabajo hemos optado por la castellanizacién del
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plural de los patronimicos y de algunos términos de origen
quechua que aparecen en los documentos, a fin de reprodu
cir textualmente las expresiones encontradas en las fuen
tes. Nuestra decision se basa en que debido al abundante
nomero de citas que manejamos, se dificultaria mucho la
lectura y la interpretacion de las mismas si modificéramos
su grafia, aunque este criterio no se adecua a la normati

va etnologica corriente. Por otro 1ado,volcaremos los da
tos extraidos de las Probanzas en el cuadro al final de
este articulo a fin de poder comparar las variaciones tem
porales aon dentro de una misma serie.

PROBANZAS DE MERITOS Y SERVICIOS DE LOS CONQUISTADORES

Comenzaremos por las Probanzas de méritos y servicios
publicadas por Levillier en 1919-1920 y que abarcan el pe
riodo correspondiente a la segunda mitad del siglo XVI.
Hemos seleccionado estos documentos debido a que son tem
pranos, y a que se ocupan de la zona en cuestion. De es

ta manera podremos comparar la informacion,tanto en canti
dad como en calidad con la de otros tipos de documentos
mas tardios como son las cartas del gobernador Albornoz
y los autos del proceso a Bohorquez.

Se trataré de interpretar sobre todo las diferéntes de
signaciones que hacen los espaioles de esta época en refe
rencia al actual valle de Calchaqui (V.C.), y también las
sectorizaciones que realizan de esta region, para tratar
de establecer a que criterio obedecen. Intentaremos siste
matizar las designaciones geogréficas que aparecen, y tam
bién las étnicas (en el caso que existan), procurando in
terpretar en la medida de lo posible el criterio utilizado
para cada caso.

Es evidente que los conquistadores, en este momento,
aon no conocen bien el terreno —no olvidemos que la entra
da al Tucuman de Rojas, Gutiérrez y Heredia se realizo
hacia 1543- y tampoco distinguen de manera precisa a
las diferentes parcialidades que habitan la region, ya
que rara vez hacen mencion a ellas, y en realidad el
vocablo parcialidad esta ausente. Todo ésto acarrea difi
cultades en la interpretacion de las categorias que es ne
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Debemos hacer otra aclaracién, ciertas reiteraciones
entre los dichos del autor y las declaraciones de los tes
tigos de una probanza obedecen a dos razones fundamenta
les: l9) el documento esta escrito generalmente por un es
cribano que "re-traduce" de manera bastante mecanica y no
diferenciada las expresiones de cada testigo; 29) los tes
tigos son presentados por el demandante, por lo tanto,en
general nunca lo contradicen. En consecuencia, la reitera
cién de un dato, no debe ser utilizada como criterio de

valor para confirmar una hipétesis sin evaluar puntualmen
te cada situacién particular.

1548-1556 Capitulos de una informacién de servicios pres
tados por Gonzalez de Prado

Gonzalez de Prado se presenta en la Audiencia de Lima
y eleva una peticién que va acompaiada de un interrogato
rio. Las citas que transcribimos corresponden a dos de las
preguntas del mencionado interrogatorio (citas a y b). Co
mo Gonzalez de Prado ha servido durante diez aios en el

Pera, realiza esta informacién de sus servicios pues desea
que "le hagan merced e otras cosas que a vuestra magestad
pareciere e mas servido fuere"

Este personaje participé en la entrada al Tucuman de
los capitanes Diego de Rojas, Felipe Gutiérrez y Nicolas
de Heredia, en la cual llegan hasta el rio Parana por tie
rra. La expedicién estaba compuesta por tres cuadrillas,
Gonzalez de Prado iba en la que comandaba Nicolas de Here
dia, que solo contaba con dieciocho hombres y que llega
en altimo término.

228

a) "... Yendo para la dicha entrada e pasando por 1a pro
vincia de chicoana que estaban de guerra los di
chos yndios y viendonos que eramos tan pocos desde
unos peholes nos hacian daho e nos hirieron cier
tos cavallos e viendonos que eranos tan pocos sa
lieron un dia a1 camino e nos matar e tomar e1 Far

daje e yo Fui e1 primero que arremeti a ellos que
eran mas de quinientos yndios..." pag. 5



b) "... Yten sy saben etc. que en la provincia de quiri
quiri que son yndios de guerra y0 quede con 0tr0
compahero para tomar alguna guia que nos guiase
el camino e 1e tomamos e avanzamos a otros el qual
dicho yndio nos guio asta los andes que es una tie
rra de arboledas e cerros e sierras mui asperas
que ivamos avriendo el camino con acadones e ha

chas que duraron diez e ocho leguas adonde ay mu
chos ri0s...que son unas sierras lcs dichos andes

que hacen division de estos Reynos a la provincia
de1Ri0 de la P1ata..." pég.5

C) "... Yten si saben etc. que asy pasados los dichos an
des e como heramos tan poca gente y yvan los 0cho
que yvan con nosotros a pie y y0 11evava 10s di
ch0s dos cavallos estuvimos pasados 10s dichos an

des en la provincia de Tucunan que es la primera
provincia adonde avia mucha gente de yndios Fle
cheros y en las Flechas tenian ponqoha que en hi
riendc a un hombre 0 cavallc moria dende a cinco

0 seis dias y en la dicha provincia hizimos un po
b1ezue10..." pag. 5-6.

En el interrogatorio a los testigos que forma parte de
esta informacién se describe el itinerario de la expedi
cién de norte a sur, lo que facilita la ubicacién de las
distintas provincias, valles o regiones mencionados en el
texto. Asi,viniendo de norte a sur primero esta Chicoana,
luego Quiri—Quiri y finalmente,pasando los Andes, el Tucu
man propiamente dicho (Lorandi 1980).

En las citas a)y b)notamos la utilizacién del término
provincia, lo cual probablemente haga referencia a las an
tiguas provincias incas. Mas adelante este término desapa
rece y es sustituido por la expresion valle de Chicoana
y valle de Quiri-Quiri como veremos.

Con respecto a la cita c),en este contexto el término
provincia de Tucumén tiene probablemente la misma conno
tacién que en las citas a)y b)-es decir haciendo referen
cia a una provincia inca— de no ser asi podria estarhacien
do referencia a una provincia étnica identificada por la
presencia de indios flecheros.
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1551-1563 Probanza presentada en la ciudad de E1 Barco por
Juan Nuiez dc Prado

Juan Néiez de Prado presenta estzx probanza en la ciu
dad de E1 Barco. Hace una relacién de 10 sucedido en estas

tierras para elevarla al ray por medic de la Real Audien
cia de Lima.

Este personaje viene de Potosi con provision real de
poblar un pueblo en las provincias de Tucumén, su maestre
de campo queda en dicha ciudad reclutando gente para ir
luego en su ayuda.

En esta relacion Nunez de Prado pide permiso al rey pa
ra mudar la ciudad por los problemas que ha tenido Villa

gran, ya que luego de la entrada de este ultimo y de sus
malos tratos para con los indios, éstos se han alzado y
no se los ha podido hacer "tornar a servicio", y han deja
do de sembrar con lo cual han puesto en gran necesidad a
los pobladores de El Barco. Por esta raz6n,pide trasladar
la ciudad adonde pueda suministrar alimento a sus habitan

tes y evitar de este modo el peligro de que mueran de ham
bre .

8) "°

b) lr.

Yten si saben que el dicho capitan juan nuhez de
prado vino a estas provincias de tucunan por man
dado de su magestad con su provision real a poblar
un pueblo en ellas como parece por la provision

que para ello truxo digan 10 que saben..." p5g.71.

Yten si saben que el dicho capitan juan nunez de
prado se vino al valle de chicoana con asta sesen
ta homores donde estuvo esperando al dicho juan
de Santa cruz su maese de campo mas de dos meses
el cual nunca vino a vista su tardanza se bino a

poblar esta ciudad del barco con esperanga de su
socorro digan lo que saben ..J'p5g. 71.

En la cita a),la expresién provincias de tucuman se re
fiere probablemente a lo que en otras probanzas se designa
como Tucumén, juries y diaguitas. Notamos también aqui la
utilizacién del plural, lo cual podria estar indicando que
las provincias de Tucumén se componian de varias grandes
unidades étnicas.
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En la cita b, se hace mencién al valle de Chicoana, y
no a la provincia como ya anunciaramos anteriormente.

1554-1559 Informacién de servicios del capitan Francisco
de Aguirre

Francisco de Aguirre otorga poder a Diego de Villarroel
para que éste haga una presentacién en su nombre. Aguirre
llega al Peru hacia el aio 1535, con la intencién de "ser
vir a dios y a su magestad". Alli se le encarga conquistar
y poblar la provincia de los charcas, junto al capitan ge
neral Diego de Rojas, quien iria como su teniente. Rojas
Sale a hacer la entrada por la tierra de los chiriguanos,
mientras Aguirre queda en la provincia de los charcas, co
mo teniente de gobernador.

Aguirre anduvo también por la provincia de los chichas,
de alli pasa a Chile, en donde Valdivia lo comisiona para
que atraviese la cordillera, ordenandole descubrir y po
blar territorios en nombre del Rey (ver conflicto juris
diccional en pag. 235). Aguirre acepta la comisién, atra
viesa la cordillera y llega a los llanos de los juries
"que es tras las dichas cordilleras", aqui encuentra gran
des poblaciones de indios a quienes conquista y pacifica;
ademas reedifica la ciudad de El Barco y la rebautiza con
el nombre de Santiago del Estero.

Mientras tanto Valdivia muere, y Aguirre tiene que vol
ver a "socorrer" las provincias de Chile pero, para no per
der lo conquistado,deja bien protegidos a los pobladores
de Santiago del Estero.

Por todos los servicios que ha prestado, pide a su ma
jestad se le conceda la gobernacién de La Serena, ademas
de lo descubierto y poblado del otro lado de la cordille
ra y lo que descubriere hacia el "mar del Norte". Junto
con ello desea que se le conceda el monopolio de una pes
queria de atan en la boca del rio Limari.

La informacién esta acompanada por la provisién que Val
divia le otorgara a Aguirre de teniente de gobernador y
capitan general de las ciudades de El Barco y La Serena.
Seguidamente se presenta el juramento de Aguirre aceptando

231



la misma, y a continuacién un pregén donde se anuncia la
pFOVlSlOH.

a) "... dejando buen rrecaudo la ciudad de Santiago del
Estero y provincia de juries y diaguitas para la
sutentacion de ellos siendo primero rrecibido por
la justicia y rregimiento y vecinos de ella por
governador por virtud del dicho n0mbramient0..."

pag. 165.

b) ... (Saliendo de Santiago del Estero y en camino hacia
Chi1e)"... yten si saben E que viniendo por el ca
mino al dicho governador Francisco de aguirre y
hacerel dicho socorro antes de pasar la dicha cor
dillera le salieron muchos yndios casiques de los
diaguitas de paz y a le servir sclamente por el
buen tratamiento que les hizo y verdad que les tra

ta y mantiene 10 que los dichos yndios nunca han
querido hazer salir a ningun capitan que por alli
aya pasado digan 10 que saben..." pag. 196.

c) "... A las doze preguntas dixo que este testigo como
dicho tiene fue en compahia del dicho governador
Francisco de aguirre a la entrada de los juris...
y este testigo vido en dos partes despoblada la
ciudad que juan nuhez de Prado havia poblado, que
fue la una en el valle de calchaqui y 1a otra en
tucunan e sabe e vido este testigo que el dicho
governador Francisco de aguirre la poblo e reedi
{ico en el lugar que esta ag0ra..." pégs. 220-221.

d) "... A la vcynte e una pregunta dixo que este testigo
sabe e ido 10 contenido en esta pregunta por que

se hallo presente en el valle vicioso que es en
la tierra de los diaguitas e vido este testigo que
salieron de paz muchos casiques diaguitas y sabe
que el gobernador hizo muy buen tratamiento a los
indios ye sto dixo a esta pregunta ..J'pég. 216.

En la cita a),la expresién que hemos subrayado se re
fiere aa 10 que en otras partes se denomina como Tucu
mén, juries y diaguitas; vemos entonces c6m0 un mismo te
rritorio, zone 0 regién es designado de varias maneras dig
tintas. La cita b) corresponde a una de las preguntas del
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interrogatorio, y nos estaria indicando la presencia dia
guita en el centro y sur de Catamarca, para diferenciarlos
de los diaguitas del area calchaqui.

En esta cita c),las expresiones subrayadas parecen co
rresponder a dos zonas 0 regiones bien diferenciadas, por
el énfasis puesto al decir la una y la otra (probablemente
la primera de ellas haga referencia a la zona montaiosa,
mientras que la segunda puede corresponder a la llanura).
Esta cita demuestra por lo tanto que ha sido un error con

siderar al valle Calchaqui como parte del Tucuman, excepto
en términos jurisdiccionales.

En la ultima cita, la denominacion valle Vicioso corres

ponde a lo que hoy se llama valle de Los Sauces, al norte
de La Rioja, y se lo menciona nuevamente como tierra dia
guita. La expresion caciques diaguitas,que subrayamos aca,
denota una jerarquia indigena, pero nos interesa notar que
se usa el término cacique y no curaca.Verem0s que en los
Autos del proceso a Bohorquez aparece tanto el término ca
cique como curaca, denotando quiza un mayor conocimiento
de la zona Calchaqui, y por ende una cierta diferenciacion
de las jerarquias indigenas.

1560-1561 Capitulos de la informacion de méritos y servi
cios de D. Garcia de Mendoza y Manrique

Este personaje llega a Peru acompaiando al marqués de
Canete, quien le encarga a Garcia Hurtado de Mendoza y Man
rique la gobernacion y capitania general de Chile, para
que pacifique a sus pobladores y pueble ciudades. Junto
con dicha gobernacion de Chile, el virrey Canete le encar
ga la gobernacion de las provincias de Tucuman, que estan
"de la otra parte de la cordillera grande", debido a que
supuestamente esta region correspondia a la jurisdiccion
de Chile; mas adelante habra conflicto a raiz de este pun
to.

Es entonces Garcia Hurtado de Mendoza y Manrique quien
provee a Zurita con cien hombres para que vaya a Santiago
del Estero. Una vez en el Tucuman Juan Pérez de Zurita fun
da tres ciudades, ellas son: Londres, Canete y Cordoba de
Calchaqui.
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Al presentar esta informacién de sus méritos y servi
cios, Garcia Hurtado de Mendoza y Manrique pide al rey
le conceda "crecidas mercedes", debido a que considera que
se ha ocupado siempre de acrecentar los dominios reales.

La cita a) corresponde a una de las preguntas del inte
rrogatorio; mientras que la b),es parte de una de las res
puestas dadas por los testigos.

a) "... Yten el dicho capitan y soldado Fueron a la dicha
ciudad de Santiago del estero y hizo lo contenido
en el capitulo antes de este y poblo en las dichas

provincias la ciudad de londres en los diaguitas
y en el valle de calchaqui la ciudad de Cordoba,

y despues de Chile le envio otro capitan con gente
y con ella poblo en tucunan el viejo Ia ciudad de
Cahete y pacifico los yndios de sus terninos con

la cual le dicha tierra e pueblos yban cada dia
en aunento y el dicho don Garcia hizo gran servi
cio a su magestad en ello..." pag. 287.

b) "... A las catorce preguntas dixo que oyo decir a per
sonas que venian de las dichas provincias de tuna
nan juries y diaguitas a las de Chile que aediante
el capitan ygente que a ella avia enviado el dicho
don garcia se avian refornado e poblado las ciuda
des de londres e tucunan y otros pueblos y conquis
tado y pacificado los yndios de nanera que ya se
servian de ellos e iban auaentando la tierra e a

via buenas nuevas de ella..." pag. 300.

En la primera cita hay una clara diferenciacién de la
localizacién de las tres ciudades, una en base a un concep
to étnico, otra en base a una ubicacién geografica. La ter
cera identifica al Tucuman prehispanico porque en ese mo
mento 1560-1561 la ciudad de San Miguel de Tucuman en Iba
tin aun no habia sido fundada, por lo tanto,la expresién
Tucuman el viejo solo puede hacer referencia al Tucuman
prehispanico.

La cita b)identifica y diferencia al Tucuman Colonial
como se hacia en general; aunque sabemos que esta expre
sion se usaba acortada a veces como aparece en citas que
hemos transcripto anteriormente.
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1561-1565 Extracto de la informacién de servicios de Juan
B. de Alcéntara

Juan Bautista de Alcéntara participé en el descubri
miento y conquista de la zona del Tucuman que realiza Juan
Nunez de Prado. Presenta esta informacion de sus servicios

y pide "que se le haga merced" de la tesoreria 0 contadu
ria del Cuzco; o del alguacilazgo mayor de La Paz y pro
vincia de Chucuito. Esta peticion representa en si misma
un dato curioso, ya que en general se pedian concesiones
de tierras 0 de encomiendas y no cargos como en este caso.

Este personaje habia llegado al Peru con el licenciado
La Gasca, cuando este ultimo es nombrado presidente de la
Real Audiencia de Lima; luego de su nombramiento, La Gasca

le otorga una provision a Nuiez de Prad0,nomb andolo capi
tan general a cargo de la conquista del Tucumén, y Alcén
tara participa en esta expedicién.

a) "... Atento a que vos Juan bautista de alcantara soys

persona... e os hallasteis connigo u solo catorze
hombres en el valle de chicoana quando los yndios

pulares me dieron a medianoche una guazabara..J'
pég. 351.

b) "... E demas de lo susodicho sabe quel dicho bautista

de alcantara vino desde la probincia de calchaqui
juntamente con otras dos o tres personas a traer
cartas y despachos del dicho Juan Nunez de Prado
a la Audiencia Real db estos Reynos del peru..."

pég. 357.

c) "... Por ende en alguna enmienda y renuneracion de
nuestros servicios y trabaxos por la presente e
nombre de su magestad encomiendo en vos el dicho
Juan b. Alcéntara el cacique llanado cagolpa senor

del pueblo llamado figasta y otro pueblo aliquila
con el cacique tanimi los quales os encomiendo con

seyscientos yndios aries de visitacion y el caci—
que chananbo del pueblo conando con cien yndios
diaguitas de bisytacion los quales dichos caciques
os encomiendo con sus pueblos principales a ellos
subjetos..." pég. 351.
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En la cita a), notamos la mencion del valle de Chicoana

y no de la provincia, como aparece en citas anteriores.
Luego la referencia a los yndios pulares no solo nos indi
ca la localizacién de los mismos en dicho valle, sino que
es ademés una de las pocas diferenciaciones étnicas que
encontramos para esta época.

En la cita b), destacamos la expresién probincia de
calchaqui, como diferenciando a la misma del valle de Chi
coana (cita a). La utilizacién de esta denominacion es po
co frecuente y tiene probablemente un criterio étnico.

Con respecto a la cita c), la diferenciacién en este
caso tiene dos niveles, uno macro étnico —por un lado ju
ries y por el otro diaguitas- y otro micro étnico, donde
se identifica a cada pueblo con sus respectivos caciques
-los pueblos son: figasta, aliquila y conando, y sus caci
ques respectivos: Cagolpa, Tanimi y Chananbo—. Esta preci
sion no es frecuente, pero se da en este caso porque se
trata de yndios de bisitacion es decir tributarios empa
dronados.

1564 Carta a S. M. de Alonso Diaz Caballero refiriendo sus

servicios. Acompaia relacién de la tierra de Tucumén.

Alonso Diaz Caballero llega a Peru en 1540, alli presta
servicios y luego pasa al Tucumén formando parte de la ex
pedicion de Nunez de Prado. Permaneceré en Tucumén cerca
de catorce aios.

En estos escritos este personaje manifiesta su preten
sion de que se provea un gobernador solamente para el Tu
cumén, ya que hasta el momento los nombrados lo eran tam
bién de Chile, y ocurria que "por las grandes niebes de
la cordillera que ay en medio no se puede pasar los seis
meses del ano_y por tenientes se gobierna mal"

Las citas que hemos extraido corresponden a la relacién
de los sucesos en el Tucumén.

Estas cartas tienen el objeto de probar méritos, por ello no las consi
deramos en el acépite siguiente.
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a) "...En el ano de 1548 por el mes de septiembre por man
dato del presidente pedro de la gasca en nombrre
de vuestra magestad salio del asiento de potosi
el capitan juan nunez de prado a poblar una ciudad
en las provincias que dizen de tucunan y lo que
sucedio Fue 10 siguiente..." pag. #28.

b) "...y despues desde a tres meses el capitan Juan Nunez
de Prado mudo la ciudad de donde estava al valle

de quiri-quiri veynticinco leguas mas hazia la par
te del piru y la puso como el la tenia dada al go
vernador pedro de valdivia y alli estuvo poblado
ocho meses y despues desde tiempo se lebant6 de
alli y se boluio a tucuman y puso la ciudad cin
cuenta leguas del valle de quiri—quiri..."pég.430.

En la primera cita, la expresién que hemos subrayado
denota un desconocimiento de la zona y ademés, debido a
la utilizacién del plural, hace que nos preguntemos cuan
tas provincias tenia el tucumén y cuéles eran.

En la segunda cita aparece la mencién al valle de Qui
ri—Quiri y no ya a la provincia como en el testimonio de
1548-1556, pagina 230.

1580 Informacién de 10s méritos y servicios de D. Lorenzo
Suérez de Figueroa

Este individuo viene de Espana al Peru a servir al rey.
De alli se dirige al Tucumén como alférez del gobernador
Ger6nim0 Luis de Cabrera, quien le encarga el descubrimien
to de las provincias de los comechingones y sanavirones.
Suarez de Figueroa participa en esta campaia llevando cin
cuenta hombres; en esta entrada se hizo poco daio a los
naturales y se tuvo buen cuidado de empadronar a los mis
mos, debido a las diferentes lenguas que hablaban.

Este personaje aparece junto a Cabrera en el p0blamien—
to de la ciudad de Cérdoba y en el de Nueva Andalucia y
desea por 10 tanto que se recompensen los servicios que
ha prestado.

a) "...Huy poderoso senor don lorengo suarez de Figueroa
digo que para que a vuestra rreal persona le cons
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te de 10 que a vuestra rreal persona e servido en

estos rreynos y prouincias de tucunan yo querria
que con sitacion de vuestro Fiscal se hiziese yn
formacion de mis servici0s..." pag. 433.

En esta cita vemos una nueva manera de designar al Tu
cuman Colonial, esta vez con la expresién rreynos y prouin
cias; donde ademas se nota nuevamente la utilizacién del
plural.

1581 Memorial de Sebastian de Santander en nombre de Fran

cisco de Aguirre

Sebastian de Sanumxkr es apoderado de Aguirre y presenta
informacién en su nombre. Se adjunta aqui la probanza rea
lizada en la ciudad de Santiago del Estero en el aio 1556
en contra del capitan Juan Nuiez de Prado en la que se de
muestran los servicios prestados por Francisco de Aguirre.

Este personaje llega al Peru y luego pasa a Chile donde
reduce a indios de varias regiones. Estando alli recibe
noticias de que la provincia de Tucuman esta rebelada, se
dirige a la misma en persona y logra pacificar y reconquis
tar el territorio de la provincia.

Presenta la informacién de sus servicios para que el
rey le conceda una encomienda; ademas por su avanzada edad
desea que se le otorgue esta merced que pide para su hijo
Hernando de Aguirre y ademas solicita lo dejen residir li
bremente en su casa y tierras de Copiap6.
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a) "... yten si saben E quel dicho juan nuhez de prado
quando despoblo esta dicha cibdad del asiento de
tucuman y la paso en e1 valle de calchaqui que
es en la provincia de los diaguitas muchos de los
caciques e yndios le sirvieron en ella se hallaron
muy ricas minas de or0..." pag. k67.

b) "... A la quarta pregunta dixo que la sabe... a este
testigo 1e mostro enemistad el dicho capitan juan
nuhez de prado e juan de santa cruz su maese de
campo porque entendieron del pesarle porque que



rian mudar del asiento de tucunan la cibdad que
estaba alli asentada e para sacarla al valle de

calchaqui y salirse del dominio del dicho don pe
dro de valdivia..." pag. Uh.

En la cita aL notamos la integracién del valle de cal
chaqui dentro de la provincia diaguita, aqui el término
diaguita esta marcando un contenido étnico que engloba a
toda la region. Veremos que con el tiempo la categoria dia
guita no sera aplicada al valle Calchaqui —salvo algunas
excepciones— quedando restringida para el area de centro
y sur de Catamarca y N. de La Rioja.

En la cita siguiente, notamos nuevamente la diferencia

cion clara entre el asiento de tucuman y el valle de cal
chaqui, reiterando el concepto expresado en la cita cL pa
gina 234.

1582 Carta a S. M. de Hernando de Retamoso con relacién

de sus servicios

Este personaje, mestizo, nacido en Arequipa,es conside
rado "hijo de la tierra". A los dieciocho aios parte a la
conquista y pacificacién del Tucuman. La carta de Retamo—
so contiene once puntos en los cuales describe lo que ha
realizado cada uno de los gobernadores del Tucuman. Hace
referencia a Zurixta, Aguirre, Gonzalo de Abreu y Her
nando de Lerma.

a) "... Y0 a beynte y quatro anos sirbo a vuestra mages—
tad en la prouincia dc tucunan y e conocido muchos

gouernadores y cada uno a tenydo sus fines Juan
perez de Corita Fue theniente de don garcia de men
dooa el qual poblc la cibdad de londres en los dia

guitas..." pag. 520.

b) (Gonzalo de Abreu)"... El cual salio personalmente
la primera vez a la conquista y pacificacién del
balle de calchaqui con setenta ombres donde le ma
taron un soldado e hirieron muchos y se salio del

balle syn hazer castigo alguno son muy belicosos
estos yndios..." pag. 522.
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En la primera cita notamos la utilizacién del singular,
y ademés la ubicacién de la ciudad de Londres en territo
rio de los indios diaguitas.

En la Gltima cita la expresién valle de tiene un senti
de de pertenencia a, 0 de regién donde alguien —en este
case Juan Calchaqui- ejerce su poder politico.

1583-1584 Probanza de méritcs y servicios hecha ante la
Audiencia de Charcas a pedido de Juan Pérez de Zurita.

Juan Pérez de Zurita entra en el Tucumén junto con Gar
cia Hurtado de Mendoza, cuando este es designado por el
marqués de Canete como gobernador de las provincias de Tu
cuman.

Zurita se queja de que ha servido durante cuarenta y
cuatro anos al rey, sin haber recibido jamés recompensa
alguna. Por esta raz6n decide realizar esta probanza, en
donde pide ser remunerado por sus servicios,y aque segun
él ha gastado todo lo que tenia en la campaia, incluso la
dote de su mujer dona Gerénima de Mena.

Ya en Chile, Garcia Hurtado de Mendoza le otorga pode
res a Zurita para que vaya a conquistar y a poblar las pro
vincias de Tucuman y para que tenga a su cargo las ciuda—
des alli pobladas.

3) I"

b) "
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se estan hasta h0y los yndios de calchaqui y su
provincia que se algaron luego que yo sali de gue
ra y an muerto como digo mucha gente e tienen los
caminc_ cerrados de manera que no se puede entrar

ni salir de aquellas provincias si no es con junta
de gente y dizen los dichos yndios que estan alca
dos y de guerra que hasta que yo vaya a los gober—
nar no an de servyrni salir de paz aunque mueran
todos y que en yendo y0 se asentaran y serviran
como es publico y not0rio..."pég. 528.

Y sabe que en ella poblo por su persona (Zurita)
1a cibdad llamada londres en los diaguitas y assi
mismo vic este testigo que el suso dicho poblo la
cibdad de Cordoba en e1 valle de calchaqui e sabe



e vio que poblo la cibdad de canete en el asiento
de Gualan que dizen de tucunan a que estas tres
cibdades las sustento muchos anos andando con su

persona conquistando y a11anand0..." pég. 538.

En la cita a), la primera expresién que hemos subraya
do se identifica a un grupo de indios en relacion con un
cacique -Juan Calchaqui- e implicitamente con un territo
rio que les pertenece, su provincia. En cambio en la segun
da expresién que hemos destacado, en tanto el texto se re;
fiere al valle en general, se reconoce la existencia de va
rias provincias, lo que podriamos interpretar como terri
torios que pertenecen a diversos grupos étnicos.

En la cita bL se da la identificacién de estas tres ciu

dades de acuerdo a criterios diferentesl La primera de a
cuerdo a un criterio étnico, la segunda de acuerdo a una
localizacion geogréfica y la tercera se identifica con el
asiento del cacique Gualan, con lo que se introduce, como
en el caso de Calchaqui, un criterio de tipo politico.

1583-1591 Informacién hecha a pedimento de Hernén Hexia Hi
raval de los servicios hechos por él

Hernén Mexia Miraval entr6 por primera vez en la pro
vincia de Tucumén con Nunez de Prado, participa en las
tres fundaciones de la ciudad de El Barco, donde se desta

ca en la defensa de la misma. Durante el conflicto que se
produce entre Aguirre y Nunez de Prado, Miraval es enviado
de vuelta a Chile con la misién de buscar un sacerdote pa
ra el Tucumén.

Ya bajo las érdenes de Zurita, participa en el pobla—
miento de Cérdoba de Calchaqui, y es en esta ocasién cuan
do logra hacer prisionero al cacique Chumbicha, hermano de
Juan Calchaqui y segun esta misma fuente, senor principal
del valle. A consecuencia de esto, los demés indios dan la

paz lo cual favorece a los espanoles.

Hernén Mexia Miraval apareceré acompanando a Zurita en
toda la campana que éste realiza. Zurita a su vez es reem
plazado por Gregorio Castaneda en el cargo de gobernador
del Tucumén. Castaneda viene directamente de Chile y esta
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Los indios se levantan nuevamente y queman las tres ciu
dades que habia fundado Zurita (Londres, Cordoba de Cal
chaqui y Caiete). Hernén Mexia Miraval participa activa
mente en la defensa de las mismas.

Ante la gravedad de la situacion, Castaieda decide par
tir a Chile, dejando desguarnecida la onica ciudad que aon
queda en pie, Santiago del Estero; en ella queda Hernén
Mexia de Miraval.

Posteriormente llega Aguirre al Tucumén, ordena la fun
dacion de San Miguel de Tucumén en Ibatin, que ejecuita
Diego de Villarroel, en esta fundacion aparece nuevamente
la figura de Miraval, como asi también en la pacificacion
de todo el territorio. Se produce luego el conflicto entre
Aguirre y Pacheco.

Esta vez Geronimo Luis de Cabrera es enviado como gober
nador del Tucumén, y designa a Miraval como su capi
tan, por lo que veremos aparecer a este guerrero nuevamen
te en toda la campaia que realiza Cabrera -fundacion de
Cordoba, descubrimiento del Rio de la Plata, y encuentro
con la expedicion de Garay.

Cabrera a su vez es reemplazado por Gonzalo de Abreu,
quien le encomienda a Miraval una expedicion en tierra de
los chiriguanos, y sofocar un alzamiento de los czalcha
quies.

Miraval tuvo en el Tucumén diversos cargos entre los
que mencionaremos el de teniente de gobernador en Santiago
del Estero, alcalde ordinario y capitén en Cordoba y te
niente general de toda la gobernacion.
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a) "... y yendo con deseo de tomar alguncs yndios guias
para lleuar adelante acerto que corriendose la tie
rra el dicho capitan hernan mexia miraval tomo un
yndio cacique llanado chunbicha cacique principal
del valle de calchaqui que fuecausa que 1a tierra
sirviese y se poblase la ciudad que se poblo en
el dicho va11e de calchaqui que se llama ciudad
de c0rdoba..." pég. SA.



b) "·

C) "'

A las quinze preguntas dixo que este testigo saue
que al tiempo que entro en estas provincias el di
cho general gregorio de castaheda estauan pobladas
en ella quatro ciudades que son esta de santiago
del estero y la de san niguel de tucunan y la de
cordoba en calchaqui y otra en quinivil en los dia
guitas con mucha quietud y sirviendo los naturales
dellas a los espaH0les..." pég. 118.

A la novena pregunta dixo que lo que della saue
es que viniendo este testigo con el general joan
perez de corita de las provincias de Chile a estas

provincias en la provincia de los diaguitas encon—
tro en el valle vicioso con el dicho capitan her
nan mexia miraval..." pag. 125.

Esta cita aL ha sido incorporada a mxb ilustrativo para
hacer notar la utilizacién de la jerarquia cacique princi
pal, si bien no trabajaremos en especial esta ‘temética
(ver al respecto el trabajo de Boixadés y kxamhj. Sabemos
que el cacique mas importante del valle en esta época era
Juan Calchaqui a quien se lo menciona en otras fuentes co
mo cacique principal; pero queremos hacer notar que Chum

bicha, hermano de aqueles nombrado aqui con la misma je
rarquia, lo cual nos debe prevenir sobre la interpretacion
superficial respecto a las estructuras de poder.

En la cita bk ademés de nombrar las ciudades, destaca
mos la expresion quimivil en los diaguitas, se refiere és
ta a una de las maneras de localizar a la ciudad de Lon

dres de forma més precisa.

Eh la cita c), la expresién a estas provincias hace refe
rencia a Tucumén, juries y diaguitas; luego notamos la re
ferencia al valle vicioso-actualmenteLos Sauces, al norte

de La Rioja- dentro de la provincia de los diaguitas.

1585. Probanza de 10s méritos y servicios del contador Ni
colés Garnica

Garnica realiza una probanza de los servicios que pres
to en el reino del Peru, en Chile y en las provincias del
Tucumén. Este pesonaje entro en el Tucumén con la expedi
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cién de Aguirre.

a) (Joan Perez Moreno, testigo)"... dixo que conosce
al dicho capitan Nicolas de garnica... de mas de
veynte y cinco ahos a esta parte y save que a ser
vido a su magestad en las ocasiones que se han o
frecido a todo el tiempo que ha que le conosce a

su costa e minsion... y por mas le servir paso la
gran cordillera nevada en compaiia del governador
Aguirre a conquistar y pacificar las provincias
de tucunan y provincias de diaguitas hasta que los
yndios naturales dellas dieron la paz e obediencia
en lo cual el dicho contador Garnica paso mucho
trabajo e no pudo ser menos..." pag. 348.

b) "... e asi mismo vio que estando este testigo en la
ciudad de Santiago de las dichas provincias de tu
cunan vio que el general Aguirre vino conquistando
e pacificando las dichas provincias y en su compa
hia el dicho contador Nicolas garnica e fue cosa
publica e notoria avian conquistado e conquistaron

la provincia de calchaqui hasta que los yndios
della dieron la paz e servidumbre en que se hizo

notable servicio a su magestad..." pag. 348.

c) (Gaspar Medina, testigo) "... subio este testigo
al rreino de chile y estando en el vio que el di
cho capitan Nicolas de Garnica fue al dicho rreino

en compahia de don miguel de velasco y estuvo alli
algén tiempo y se offrescio que el governador Fran
cisco de Aguirre fue al descubriniento de los ju
ries en las provincias de tucunan e bio que el di
cho ni #las de garnica fue en su acompahamiento
y asi mesmo este testigo e conquistar en las pro
vincias de los diaguitas hasta que vinieron de paz
muchos dellos en que el dicho contador garnica sir
vio en todo lo que en ellas se ofrescio aventaja
damente e a su costa ..J'pags. 351-352.

En la primera cita hay una marcada diferenciacién entre
el territorio correspondiente a las prcvincias de Tucuman,
y el correspondiente a las provincias diaguitas; ademas
nuevamente se da la utilizacién del plural.
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La cita b) muestra fundamentalmente un problema que se
reitera mucho en este tipo de fuentes, la ambiguedad en
el uso de ciertos términos, en este caso provincia y pro
vincias.

En la cita CL tenemos nuevamente la identificacién de
las provincias de los diaguitas, término que ha sido usado
en singular la mayoria de las veces.;Significa este plural
que se trataba de varias de ellas, 0 alude simplemente a
la ambiguedad que observéramos antes?.La otra expresién
que destacamos se refiere a la localizacién de los juries
dentro de las provincias de Tucuman, dato que casi siempre
se reitera.

1585-1589 Informacién de los méritos y servicios de Juan
Gregorio Bazén

Catalina Placencia es la viuda del capitén Gregorio Ba
zén. Este personaje fue uno de los primeros conquistadores
y descubridores del Tucumén. Su viuda presenta una infor
macién para solicitar que se gratifiquen los servicios que
su marido presté.

Se presentan distintos documentos, como cédulas y tes
timonios, ademés del interrogatorio a los testigos y de
las respuestas al mismo.

Juan Gregorio Bazén llega al Peru con La Gasca, toma
parte en las luchas civiles, destacéndose su participacién
en la batalla de Xaquixaguana en contra de Gonzalo Pizarro.

Luego pasa a la gobernacién del Tucumén, donde llega
después que Nunez de Prado. Bazén venia con una provision
real dada por La Gasca para conquistar y poblar. Lo vemos
pues participando en la fundacién de El Barco, y en las
ciudades que se pueblan posteriormente en territorio dia
guita. También aparece junto a Diego de Villarroel en la
fundacién de San Miguel de Tucuman en Ibatin, y en la de
Santiago del Estero llevada a cabo por Aguirre.

Bazén regresa al Peru a buscar a su familia, y en su
viaje de regreso al Tucumén muere debido a que es atacado
por indios.
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3) "'

b) "·

Yten si saben que el dicho capitan Juan gregorio
bazan a servido a su magestad en la Fundacion de

las demas ziudades que se han poblado en 1a provin
cia de los yndics diaguitas y de lcndres que se
bolvieron a despoblar por 1a continua guerra de
los naturales do fue muchas vezes herido y derramo
mucha sangre ..." pég. 228.

A la tercera pregunta dijo que este testigo quan
do entro a estas provincias hallo en esta governa
cion al dicho capitan Juan Gregorio bacan questava
sirviendo a su magestad en la poblacion y conquis—
ta del Valle e yndios de calchaqui en compania del
capitan Juan Nunez de Prado ..." pag. 256.

En la primera cita, la expresion que hemos destacado
es un ejemplo de la confusion que se genera a veces con
las designaciones; en ésta pareceria que se esta haciendo
referencia a una provincia de indios diaguitas y a una pro
vincia de Londres; aunque en realidad sabemos que esta ul
tima fue una ciudad.

En la segunda cita, la primera expresién que hemos des
tacado hace referencia al Tucumén, y nuevamente encontra
mos el uso del plural, ya casi como una constante. Luego
la otra expresién, indios de y valle de hace referencia
al cacique Juan Calchaqui.

Cartas del Gobernador Albornoz

Veamos ahora otro tipo de documentos, se trata de las
cartas de los gobernadores. Como ya dijimos, hemos elegido
este tipo de documentos con el propésito de mostrar las
diferencias en cuanto al valor testimonial, comparado con

papeles escritos con otros fines administrativos, politi
cos o econémicos. Generalmente los que han trabajado en
reconstruccién etnolégica no han tenido en cuenta que en
muchos casos la informacién es vaga en beneficio de la e
conomia de expresion.

Las cartas generalmente informan al rey o a las auto
ridades sobre situaciones coyunturales, y no siempre al
autor le puede parecer oportuno extenderse en descripcio—
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nes puntuales que oscurecerian el objetivo central del re
lato. Debido a ello, rara vez encontramos descripciones
precisas, aunque todas estas consideraciones varian sin
duda de autor en autor y de circunstancia en circunstan
cia.

La mayor parte del anélisis etnologico que hemos reali
zado en diversos trabajos sobre el Noroeste se ha basado
en informaciones mucho més explicitas sobre todo la conte

nida en los Autos del proceso a Bohorquez, que a pesar de
su caracter coyuntural y politico-militar obligo a los ac
tores a recabar informacion de interés para nuestros pro
positos. De todas maneras, ninguna fuente reemplaza a una
cronica escrita con intencion descriptiva, y probablemente
de todos los tipos de documentos que existen las cartas
resulten las menos explicitas.

Lo que hemos dado en llamar segundo periodo de las gue
rras diaguito-calchaqui, que se produce entre 1630-1643
(Montes 1959) tuvo entre sus principales protagonistas
al gobernador de Tucumén, Don Felipe de Albornoz, quien
llego a la region en 1627, el 11 de junio,directamente
desde Espana. Este oltimo dato es significativo porque se
trata de un hombre que carece de experiencia en la region,
y la informacion sobre la naturaleza de la sociedad indi
gena que maneja es de segunda mano. Esto se vera reflejado
sobre todo en las primeras cartas que él escribe informan
do a la Audiencia o al Rey de la situacion de los calcha
quies. Luego, a medida que transcurre el tiempo y a raiz
de las campanas de "pacificacion" realizadas en el valle
Calchaqui, su conocimiento de la zona se acrecienta y no
tamos,por lo tanto,una utilizacion mas correcta de las ca
tegorias sociales corrientes en el medio para describir
la realidad politica y conflictiva de la comunidad indige
na.

Por oltimo, las cartas de Albornoz han sido uno de los
testimonios mas utilizados para reconstruir este periodo
de la guerra, y no solo esto, sino que muchos autores han
recurrido a sus datos sin someterlos a una critica riguro
sa.

Estas cartas, publicadas por Larrouy en 1923, informan
al Rey sobre diferentes sucesos, principalmente sobre el
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alzamiento de los indigenas de Calchaqui, y sobre la 1necesi
dad de fundar una poblacién en el valle para pacificarlos.

Otro punto que vamos a tener en cuenta es la aparicion
del término ayl1u*.Al respecto, notamos que hay una men
ci6n del término en una carta que es la primera de la se
rie con la cual trabajamos -y también una de las primeras
cronolégicamente- lo cual nos estaria indicando que en un
primer momento el gobernador Albornoz identifica la reali
dad que encuentra.en el Noroeste con los conceptos andinos.

El concepto de ayllu, totalmente familiar a los espano
les andinos, no aparece sino excepcionalmente en las fuen

tes coloniales referentes al Tucumén. Esta categoria iden
tifica una unidad de parentesco, y también econ6mica,tipi
ca de los Autos del centro y del sur, pero por alguna ra
zon no esta presente en nuestra zona -salvo excepcional—
mente-. Puede tratarse de un problema linguistico, puesto
que el término no se utiliza en el habla local, o bien por
que la categoria como tal no parece pertinente a los espa
noles para describir unidades similares,que de todos modos

debieron existir. Esta similitud debio ser muy vaga, dada
la ausencia del concepto en los papeles escritos a veces
por hombres muy familiarizados con las realidades andina
y tucumana. Debido a ello el término ayllu es reemplazado
en nuestra zona por pueblxa, si bien no son términos com
parables desde el punto de vista etnolégico.

Les Calchaquies pece antes del Alzaniente General
Sge. del Estere, 16 de abril de 1630—Est.74—Caja 4-Leg.11

.Hay en ese Valle muchos aylles y puebles encemendades
a vecines de las ciudades de San Miguel de Tucumén y Sal
ta que de ninguna manera acuden a sus encemenderes cen
les tributes, ni vienen cen la mita, sine es entrande per

ell; cen apercibimiente de armas y gelpe de gente.
Pég. 57

Hay una mencien al término en una Prebanza de 1589. Es la infermacién

de Juan Ramirez de Velasce. "...rreducides les yndies del termine de la
ciudad de talabera a la rribera de un rie donde tienen todo quante es

necesarie a la vida umana...e dan tribute muchos que jamas antes dauan
perque estaban esparcides en ailles en distancia de tierra mala..." Pég.
k75.
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A continuacién transcribiremos las expresiones de Albornoz
que denotan una falta de familiaridad con la region.

Los Calchaquies poco antes del Alzaniento General

Santiago del Estero, 16 de abril de 1630-Est.7h.Caja k—Leg.11

"...En esta provincia hay un cierto valle y pedazo de sie
rra que llanan de Calchaqui por donde entraron a ella los
primeros descubridores..." Pég.56

El Gran Alzaniento en Calchaqui

S. M. de Tucumén, 15 de diciembre de 1631-Est. 74-Caja 4—Leg.11

"... Luego que entré en esta provincia se me persuadié por
las ciudades por donde iba pasando y después por casi to
da la poblacién de un valle llanado de Calchaqui, donde
habré cerca de cuatro mil indios de guerra y mas de doce
mil almas en todas, segun se platica y entiende..."Pég.68

El Gran Alzaniento en Calchaqui

Sgo. del Estero, 19 de marzo de 1633-Est.7h.Caja 4—Leg.11

'k.. Luego que entré al gobierno de esta provincia se me
pidi6 por sus Cabildos la poblacién de un valle que esta
en su jurisdiccién llanado de Calchaqui, en que muchos
vecinos de las ciudades de Salta y de Jujuy estaban enco
mendados..." Pég.75

Con respecto al término pueblo, hemos notado que en 0
tro tipo de documentos este término es utilizado en algu—
nas ocasiones como sinénimo de parcialidad. En este caso
particular la palabra parcialidad aparece en una de las
primeras cartas del gobernador Albornoz -aludiendo en esta
ocasién a las categorias mayores de diaguitas, cochinocas
y omaguacas- pero luego no volvemos a encontrar el uso de
este término en las cartas.

En cambio, el vocablo pueblo aparece con una recurren

cia bastante importante y luego de las campaias que reali

za el gobernador, se nota un mayor conocimiento de los dis
tintos grupos étnicos que se identifican como pueblos.

Los Calchaquies poco antes del Alzaniento General
Sgo. del Estero, 16 de abril de 1630-Est.7h Caja 4-Leg.11
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"...Haseme pedido por las ciudades desta provincia haga
la dicha poblacién, pues en el tiempo presente se podra
hacer y sustentar sin ningunos inconvenientes, respecto
de que si los hubo, fue por la junta y alianza que los
dichos indios de Calchaqui hacian con los indics Iules,
diaguitas, cochinocas y onaguacas y otras ·parcia1ida
des..." P§g. 58.

E1 Gran Alzaniento, en Calchaqui
Sgo. del Estero, 7 de septiembre de 1631-Est.74-Caja h—Leg.11

"...Aquel mismo dia dieron la muerte a un fraile Francis

co, que en todo fueron siete espaholes sin los indios de

su servicio, convocéndose los ais de los pueblos de dicho
valle contra los espanoles, negando de todo puntc la obe
diencia a vuestra Magestad..." Pég.65

El Gran Alzaniento

Santiago, 19 de marzo de 1633-Est.74-Caja k-Leg.11
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"...A veinti y siete del mes de noviembre del dicho= aio
sali de la ciudad de Salta (yo, Albornoz) con ciento y
cuatro espanoles, asi de aquella ciudad como de las de
Esteco y Jujuy, y trescientos indios amigos y por haber
hallado en el dicho Valle y camino alzados los pueblos
de los indios Lurucataus, Sichagastas, Taquigastas, Gual
tingatas, Aninanaes y otros que estaban confederados..."
Pag.BO

"...En este interin en que hubo de por medio distancia
de tiempo sucedié que ciertos pueblos de los dichos in
dios de Calchaqui se alzaron y convocaron, y de hecho ma
taron a un encomendero de uno de los dicho pueblos, lla

mado Juan Ortiz de Urbina..." Pag.78

"...En la ciudad de Salta no se estaba con menos cuidado,

por la vecindad y cercania del dicho valle de Calchaqui,
que en la pampa Grande y Guachipas, términos de aquella
ciudad, hicieron algunos danos con muerte de tres espano
les, a cuyo amparo se recogieron los pueblos porlares,
chicuanas y otros..." Pég.92

"...Después de lo cual habiéndome juntado con el resto



del campo, que también en e1 camino habia tenido

cierta refriega con los indios del pueblo de Chu
chagasta de que sa1i6 vencedor..." Pég. 80

"... y que no hiciesen en saliendo los espaholes
del valle lo que hicieron en el pueblo de Atap—
si..." Pég. B1.

Autos del proceso a Pedro Bohérquez

A raiz del levantamiento liderado por Pedro Bohorquez,
el gobernador Alonso de Mercado y Villacorta realiza una
campana al valle Calchaqui, recorriéndolo desde Chicoana
hasta Quilmes. Los documentos comentados se refieren a dis

tintos momentos de esta campaha.

Instruccién de lo que ha de obrar el Capitan Pedro Bohérquez en el
gobierno y oandado de aquellos indios de calchaqui y denas dependencias
que lleva a su cargo.

San Juan Bautista de la Rivera, Balle de Londres 13 de agosto de 1657
A.G.I.Sec.V.—Aud.Charcas—Legaj0 58—Primer Cuaderno-1652-1659

"..hablara de mi parte a la parcialidad de los
Yndios nalfines que huyeron de la juridicion de
esta ciudad abra diez meses a dicho balle respeto

de que ha reconocido que Fueron agraviados en sa
carles de su Natural, ajustara a su buelta a el,

0 1a parte que elijieron por satisfaccion del agri
vio que reciuieron..." Pég. 61.

El objetivo al seleccionar esta cita es advertir que:
si bien los malfines no habitaban en el V.C., es interesan

te destacar que en este contexto el término parcialidad
no ha sido utilizado como parte de un conjunto mayor, y
que en este caso no hay pautas claras para inferir que es
tén aludiendo a secciones especificas de una estructura
social mayor (mitades, por ejemplo) excepto que se entien
da parcialidad como una parte de los diaguitas.

Respuesta del I! Diego Sotelo (cura de Molles)

Arzobispado de Charcas, Perd A de abril de 1659
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A.G.I.Sec.V.—Aud.Charcas—Legaj0 58-Tercer Cuaderno-1652-1659

'L.. y que la mayor parte de la jente del dicho va
le de calchaqui no vinieron a los razonamientos

y constandoles y siendo llamados no quisiseron ve
nir como lo puedo jurar ynverbo sacerdotis, da ma
yor esfuerzo a mi sentir que todos los dichos in

dios del valle de calchaqui no an admitido la paz
con firmeza y aunque me prometieron los pueblos
que vide que Fueron pn|pona,taquigasta, dos pues
tos de Sicha, hualfin, Anguingasta, Anpagaschas,
nalacos, huanpolanes, dar la paz fue mas a mi sen
tir por aplacar a dicho D. Pedro por auerles mos
trado grande enojo amenasandoles su castigo mas
que por salirle de corason que siempre senti re
belde ..." P5g.5h.

W.. digo que los pueblos arriba referidos que pa
recieron y ofrecieron 1a paz de la manera que ten
go dicho apenas son el tercio de los pueblos de
dicho valle y los nenos nunerosos y para que cons
te a Vuestra senoria deste mi parecer y sentir y
ser el que tengo referido el estado en que queda

dicho valle de calchaqui lo Firme..;" Pag. 5b

En primer lugar destacaremos aqui que los grupos iden
tificados en este texto, son mencionados con la categoria
de pueblo. La identificacién étnica respecto de un grupo
mayor (ealchaquies, por ej.) es incierta. (Al respecto
ver la seganda parte de este trabajo, realizado por Loran
di y Boixadésl.

Notamos ademas que en esta época disminuyen las refe
rencias a los grupos étnicos mayores (calchaquies o dia
guitas) y se acrecienta en cambio la identificacién basada
en un criterio de localizacién mas especifico. De esta for
ma pueblo en general se refiere a un grupo espacialmente
localizado en un centro relativamente conglomerado.

Estas diferencias pueden responder a dos causas: 19)
una razon operativa, cual es identificar y localizar los
grupos fieles y los rebeldes con la mayor precision posi
ble; 29) debido a la dificultad de los espanoles para iden
tificar a los pueblos especificos dentro de unidades étni
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cas mayores, por los entrecruzamientos étnicos provocados
por los incas y a posteriori por la situacion colonial.

Ademés esta la mencion de dos puestos de Sicha; y a
priori podriamos suponer que el término puestos se refiere
a asentamientos agricolas y/o pastoriles no urbanizados.
Esta sugerencia se basa en que hemos podido observar coin
cidencia entre el término pueblo y un patron de asentamien
to conglomerado; de alli que la mencion especifica del tér
mino puesto nos sugiera la interpretacion antedicha.Por
otro lado resulta obvio que el informante ha creido nece
sario diferenciar entre pueblo y puesto. Por ultimo dire
mos que la mencion de dos puestos podria estar indicando
la existencia de un patron de tenencia de la tierra "sal
picado".

En cuanto al comentario de Diego Sotelo acerca de que
los mencionados son los pueblos menos numerosos, es un da
to importante por cuanto la apreciacion comparativa nos
da un parametro respecto al patron demogréfico del sector
central de los valles Calchaquies.

Declaracion de Iartin yndio

Tolombon, junio de 1659

A.G.I.Sec.V.—Aud.Charcas—Legaj0 58—Tercer Cuadern0—1652-1659

.mand0 pareser a ante su senoria a Martin, si
tado alcalde del pueblo de atapsi en el valle de
los pulares, encomienda del capitan Tomas Castella
nos, ladino en la lengua general del Cuzco.
Pég. 64.

.y llegados al paraje de Cahipampa encontraron
en el a los curacas de los pueblos paciocas llaaa
dos Bibante (Pivante), a1 cacique (de) anajiagas
ta (anguingasta) Sichas gualfin, aninana y del ca
fayac llanado D. Iiguel con el de Chuchac que to
dos estos son del dicho valle de ca1chaqui..

pag. 65

(lban a dar la paz al oidor Retuerta otrcs pue
b10s)"...de Taligasta, llampolan, Uampa, Cacha sus
caciques con algunos indios a dar Ia paz..J'M§.66.
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Nuevamente notamos le utilizecién del término pueblo,
ademés de la localizacién concrete del pueblo de atapsi
en un valle definido con un criterio étnico. En la cite

siguiente, le particularidad reside en le menci6n de los
respectivos caciques de cade uno de los pueblos; ademes
notamos que los términos cacique y curaca son aparentemen—
te usedos como sinénimos. Sin embargo, la embigbeded del
texto con respecto e la mencién de curecas y ceciques se
presta a interpretaciones alternatives con respecto e la
amplitud del dominio y/o jerarquia que cade uno de ellos
tiene. Pere mas informacién sobre el teme consultar el tra

bajo de Lorendi y Boixadés.

larcha del fuerte de Guadalupe al pueblo de Tolonbon (Sumalamao y
Fuerte de Guadalupe)

Tolombén, Valle de Calchaqui, 14 de junio de 1659
A.G.I. Sec.V-Aud.Charcas-Legajo 58-Tercer Cuadern0—1652-1659

"...Dij0 que por cuanto como a una legua de aqui
salio a encontrar a S.S. Pedro Pibanti yndio prin
cipal de este dicho pueblo de tolonbon el que con
otros dichos yndios que traia en su compahia higo
relassion que los demas yndios de su parcialidad
estaban de paz y esperavan los espaholes con buena
amistad en conformidad del mensaje y palabra de

dicho sehor gobernador que les avia ofrecido don
Pahlillos su curaca que fue inviado delante desde
la marcha de asiuil (sic) como se refiere en estos

autos ..." Pégs. 103-104.

"...q,e dijeron haber ido al pueblo de Cblalao
a dar nueva a sus parientes de la paz y amistad
con que venian los espahcles a sus tierras..J'
Zag. 104.

En esta cite las dos jerarquias indigenas que se men
cionen son: curece e yndio principal. Asi Peblillos serie
curece, y Pivanti Yndio principal de le percialided o pue
blo de Tolombon. En tanto en le cite anterior Pivanti es

consideredo curace, esto demuestra que hay que tener muche
prudencie el inferir jerarquies politicas, aun cuendo se
trete de une fuente como ésta que cuente con une légice
interna coherente.
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Con respecto a los vocablos parcialidad y pueblo en es
te contexto si podemos afirmar que estén utilizados como
sinénimos ya que se refieren los dos a Tolombén.

La ultima cita nos da la pauta de la existencia de la
zos de parentesco entre los habitantes de Tolombon y Cola
lao. (Este tema se amplia en el trabajo de Lorandi y Boi
xadés.

Auto para que se haga la uarcha de To1onb6n a los Ouilaes

T0l0mb6n, Valle de Calchaqui, 5 de agosto de 1659
A.G.I.Sec.V—Aud.Charcas—Legaj0 58—Tercer Cuaderno—1652—1659

"...asimism0 salio desnaturalizado a 10 llano de

su jurisdicion de Salta el pueblo de aninana y es
tan para hacer 10 propio los pueblos y parcialida
des de Guanpolan, anpacache y anguingasta habién—
dose capitulado con ellos dicha su salida..." Pég.
149.

En esta cita contrariamente a lo que ocurre en la ante

rior es dificil determinar si los vocablos parcialidad y
pueblo estan usados como sinénimos, o si se refieren a ca
tegorias diferentes, ya que los mencionados no estén par
ticularizados.

Respuesta de dos del Consejo

Real de Quilmes, 30 de agosto de 1659
A.G.I.Sec.V—Aud.Charcas-Legajo 58—Tercer Cuaderno—1652—1659

"...volver a reconoser lo ganado que ha sido nas
de la nitad del valle desde pacioca, tolonbon,
cauesas perincipales de la fuersa de arnas que si
nos sirven de amigos que por todos sean c0nquista—
do los mas con el trabajo que V.S. le es notorio
y son dieciseis pueblos, doce diaguitas y cuatro
de los pulares que aunque los dichos pulares sa
lieron a ver a V.S. han estado y estan en pie le
vantado, y de los doce pueblos diaguitas, es cier—
to que por el temor de las armas y destroso que
se a hecho en otras en tomado por medic el hir qua
tro pueblos a la ciudad de Salta que seran mas de

255



setecientas alnas y los demas que quedan con el
mejoramiento de sitio y junto a ellos se podria
disponer la mejor conveniencia que importe al ser

vicio de ambas magestades y bien de esta provin
cia..." Pag. 172.

En esta cita, vemos la mencion de la palabra pueblo no
asi la de parcialidad. A pesar de ser una cita tardia, se
distingue a los pulares del resto de los habitantes del
valle za quienes se considera globalmente como diaguitas
siendo que en general en esta época se los distingue por
su grupo étnico especifico, y no por su pertenencia a un
grupo étnico mayor. Es més, en este momento la designacién
diaguita en los Autos se reserva solo para los pueblos del
sur del valle.

Notamos ademés que de la cita se desprende el liderazgo
politico de paciocas, tolombones, cuyo tipo de relaciones
(por ej. mitades) queda oscuro.

Auto y narcha del ejercito desde Angastaco a Sicha y Ponpona

Angastaco, octubre de 1559

A.G.I. Sec.V.Aud.Charcas—Legajo 58-Tercer Cuaderno-1652-1659

"..;Mando el dicho Sr. Gobernador que se disponga

luego su marcha a dichos tres pueblos y que respe
to de estar poco distantes los unos de los otros
y tan apartados de los indios enemigos quilmes y
denas parcialidades rebeldes se dividia el campo
=~ des trossos para disponer a un tiempo estas fac
ciones-·-" Pég. 198-199

En este caso es claro que el vocablo pueblo se refiere
al asentamiento, en cambio mas adelante alos quilmes y al
resto se los considera parcialidades, o sea partes de un
grupo mayor que no podemos identificar pero que es proba
ble se refiera en un sentido muy laxo a los habitantes del
sector sur del valle.

Auto y narcha de el ejercito desde Ponpona a atapsi

Sitio de Pompona, Valle de Calchaqui, 30 de octubre de 1659
A.G.I. Sec.V.—Aud.Charcas—Legajo 58—Tercer Cuaderno—1652—1659
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...por cuanto auiendo salido de los pueblos de
Sicha, taquigasta y poapona por capitulacién des
naturalissadas de sus tierras y bajado a poblarse
a 10 11ano de la jurisdiciones de Salta y Jujuy
no ha quedado que hacer por esta parte en cuanto
B 10S indios Calchaquies los cuales y este dicho
valle quedan sujetos y conquistadcs desde la par
cialidad de lcs indics rebeldes quilnes hasta este
dicho citio en que se acaua su jurisdicion (P0np0—
na, V. Calchaqui) y porque al presente hallandose
el ejercito a la raya de los yndios pulares con
uiene reconoser el estado que tiene y sauer que
pueblos de dichos pulares faltan por bajar a 10
11ano de Salta por auerlo echo algunos v01untaria—
mente y a instancia de sus encomenderos en esta

conformidad hordena dicho sr. Gobernador se haga
la marcha luego con el ejercito al pueblo de atap—
si que es el prinero de dicho balle de los pulares
y dista poco mas de dos leguas de este dicho si

tio..." Pég. 199.

En esta `cita, Sicha, Taquigasta y Pompona son conside

rados pueblos calchaquies; se insiste en que Pompona es
el limite norte de su jurisdiccién, mientras que Atapsi
es el primer pueblo del valle de los pulares.

Nuevamente los quilmes y los restantes pueblos del sur
son mencionados como parcialidades.

CONSIDERACIONES FINALES

En un trabajo reciente, Eguia e Iécona (1987), han puesto
énfasis en el anélisis seméntico de documentos relativos a los

valles Calchaquies, pero con un objetivo diferente al que nos
ha ocupado aqui. Las mencionadas autoras procuraron aislar y
discutir los criterios de valor utilizados por los espaiioles
respecto de los indios. Nosotros, en cambio, tratamos de iden
tificar categorias étnicas y espaciales y las series elegidas
sirvieron para plantear problemas de interpretaci6n.Pensamos
que los documentos coloniales solo permiten una _ap;·oximaci6n
limitada al conocimiento de la estructura sociallindigena. La
lectura atenta evita riesgos de interpretacién ’y permite
descubrir los limites de la etnologia histérica en el caso
especifico del érea central del Tucumén Colonial.
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15h8-1555

Pcia. de Chicoana

Pcia. de Ouiri-Ouiri

Pcia. de Tucumén

1551-1563

Pcias. de Tucumén

Valle de Chicoana

1554-1559

Pcia. de juries y dia
guitas

yndios casiqucs de los

diaguitas de paz
valle calchaqui
en Tucumén

valle vicioso

1560-1561

Londres en los diagui
tas

en el valle de calchaqui
la ciudad de Cérjoba

en Tucumén el vi¤jc la
ciudad de Cahete

Pcias. de Tucumén juries
y c1aguitas

1561-1565

Valle de Chicoana quando
los yndios pulares

Prov. de calchaqui
600 yndios uries de visi
tacién

pueblo conando con 100

yndios diaguitas de
visitacién
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1564

Pcias. que dizen de
tucuman

valle de quiri—quiri

1580

Rreynos y prouincias
de tucuman

1581

Valle de calchaqui que

es en la provincia de

los diaguitas
asiento de tucuman

valle de calchaqui

1582

Prouincia de tucuman

cibdad de Londres en

los diaguitas
balle de calchaqui

1583-1584

Yndios de calchaqui y

su prov1nc1a

Londres en los diagui
tas

Cérdoba en el valle de

calchaqui
Cahete en el asiento de

Gualan

1583-1591

Yndio cacique llamado

Chumbicha cacique prin

cipal del valle de cal
chaqui
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cstas prov1nc1as

C6rd0ba en calchaqui

Ouimivil en los diagui
tas

en la provincia de los
diaguitas
encontré en el valle

v1c1os0

1585

Pcias. de tucuman y

pcias. de diaguitas
Pcia. de tucuman

Pcia. de calchaqui

juries en las pcias.
de tucuman

Pcias. de lcs diaguitas

1585-1589

pcia. de los indios

diaguitas y de Londres

valle e yndios de cal
chaqui

estas provincias

1589-1600

Yndios del valle de

calchaqui

Pcia. de los diaguita+
y ciudad de todos los
sanctos de la nueva

rr10Ja

yndios del pueblo de
calchaqui

262

L> •

mq
u.1> .1

U) •

LAJL) v-• •
ZC!)

—• N ub
2 = uk
U) L LAJ O
;4-F

Q ° D >¢D

3.,;

gu;
ée U)
cf)

53 u
éU)

u.: "‘é
Sus

gm 4.r
és Z
S
L _|O 4r.1-58U3

• N N D
.»··• -4-I U U
Q N

2<( J-\.I
d>u.> Q'U

EEE

§g< 5
8 k--g•-1
SW1


