
Par EUSEBIA I-IERMINIA MARTIN

AS lenguas que, como el cacan, han desa
parecido en el pcriodo histérico sin déjar

mas huella que algunos fragmentos cn la toponimia y en
10s nombres indigenas documentados en los Archives,
ofrecen para su estudio grandes dificultades. Estas di
ficultades pueden agruparse en cuatro categorias;

primera y principalisima: la escasez de material
atribuible con seguridad a la lengua, que impide hacer
de ella una descripcién siquiera sca parcial;

segunda: la variedad de opiniones, arqueolégicas,
histéricas, etnogréficas, la mayoria dc las veces contra

dietorias, que se origiuau eu la diversa interpretacién dc
los documentos histéricos;

tercera: el empeio de algunos autorcs en emparen

tar y nun derivar el cacan de lenguas conocidas, como
por ejemplo el quichua 0 el aymara;

cuarta: la tendencia natural a atribuir al eacan toda

etimologiu que no tiene explicacién en las lenguas conc
cidas.



Eu ci presante trabajo s610 Kimtcnta
mos ordcnar algunos datos histéricos
y ctnogréficos de manera que surja de
dicho ordenamieuto la n0ci6n clara. del

significado de términos tales como dia
guita, calclaaqui y cacdn 0 cacano;
ubicar, aproximadamentc, algunos puc
blos indigenas en el noroeste argen
tino, y deli.mita1· el area de una lengua
desaparecida hace tres siglos, para l0
cual revisamos las opiniones de P. Ca
brera, A. Serrano, F. Marquez Mi
randa y S. Canals Frau. Con el
exameu de estos datos establccemcs

finalmente la posible extensién del ca

can, las dos zouas que, desde Lozano,
se distinguen en ella y seialamcs ade
mas el area del capayan, en razén de

ocupar esta lengua una zona geogra
fica vecina a la del cacan, y en especial

porque ambas zonas se yuxtaponen
en parte.

El caean, lengua de 10s pueblos dia
guitas, de cuyo habitat no se ha fijado
aim el area exacta *, se hab16 en una

zona amplia. En los primeros tiempos
del siglo xvi 110 se hizo distincién entre
el nombre del pueblo y el de la lengua;
en 1583 Sotelo de Narvaezz utilizé el

nombre diaguita para referirse a la

lengua; mas tarde Barzana hizo la dis
tincién entre el nombre de la lengua

y el de los pueblos que la hablaban”
La importancia de los datos aporta

dos por Barzana es grande, en primer
lugar porque c0noci6 bien la lengua,
de la que escribié una gramatica, pos
teriormente extraviada; y en segundo
lugar porque, como hace notar Mar
quez Miranda cuando examina las

fuentes histérieas que suministran in
formacién sobre los diaguitas, "Barza
11a ignoraba a Narvaez’

En el siglo xv: los términos deiaguita

y ealchaqui se emplearon referidos a:
lugar geografico, tribus y provincias

incligenas 5. Como ejemplo citaremos
s6l0 la Probanza de méritos del eapitan
Herman Mexia Miraval °, en la que se
habla de "tierra de los cliaguitas" e
‘indi0s de nacién diaguita"; y la Pro

banza de méritos del escribano Nicolas

de Garnica 7 en la que se habla de las
‘ p1·0vi11cias del Tucuman, Juries y

Diaguitas"; cle las "provincias de
los diaguitas" y de la "pr0vincia

de Calehaqui"
El término calchaqui, que en princi

pio se dio a una tribu estableeida en el
valle del mismo nombre, se aplicé luego
a Viltipoco, su cacique °; mas tarde se
extendié a las tribus vecinas y por
filtimo se utilizé como si116ni1n0 de dim

guita°

1 R. Amnssoma, Aspectos de la glategeografia argentina. Facultad de Filosofia y Le
tras. Buenos Aires, 1955, p. 61.

2 E. H. Zi/[ART1N, Notaa sobre el cacan y la toponimia del noroesle argentina. Faeultnd
de Filosofia y Letras. Cuadernos de lingiiistica indigcn:1 n° 2, Bueuos Aires, 1964, p. 1.

3 E. H. MARTiN, op. cit., p, 2.
4 F. Miuuquzz Mimmm, La antigua prouineia de los dwguila. Imprenta de le Univer

sidad, Buenos Aires, 1936, p. 287.
6 F. Ammcio, Los aborigenes dnl noroeate argentina, Buenos Aires, 1933, p. 348. Segfm

este autor los cronistas distinguian a las poblaeiones indigenas por su gentilicio, o por el
nombre dc la lengua que bnblaban o simplemente por el nombre del lugnr geografieu que
habitaban,

0 li. I.Ev1i.1.uzn, Gohernacién del Tneuman. Probanzas de méritos y servicios de las
eonquistndores. T. II, 1583-1600. Madrid, Rivadeneyra, 1920, p. 30.

·7 R. Lrzvmmsin, op. cit., p. 348.
B H. IIEVILLIEII, op. cit., p. 435: " . . .eI dieho cnlchuqui, que eg cl cncique principal del

dieho valle que por otro nombre le llaman Viltipopo. ., ’
0 Disco mc 'I‘0nM·:s, Uartas Annan, t. XX. Apéndicei Al hablnr de la misién de Culehn

qui, el P. Torres dice que log diaguitns, que habitabnn el valle Calchuqnui, estaban divididos



Respecto al alcancc del nombre dim

guita hay que rccordar que a partir de
Lozauo sc nevtflizé cl té1·u1i110 calchu

quies y diaguito-calchaquies, tomaudo
el nombre de una tribu para designar
a un conjunto de pueblos 1

La delimitacién del érea diaguita,
que puede tomurse como base para la
delimitacién de 1a extensién de 1a len

gua, fue fijada por Marquez Miran
da “ eu el nevado del Acay y el valle

de Lerma en la actual provineia de
Salta por el norte, incluyendo toda
Catamarca, toda La Rioja 12, los valles
oeeidentales de Tueuman, la region de

Santiago del Estero limitrofe con Ca
tamarea y el oriente de San Juan;

aunque dieho autor haee notar que res
pecto a la preseneia de diaguitas en
San Juan, la falta de datos cientificos
area "la necesidad de examinar con

un criterio meramente presuntivo esta
euestién " *3.

Canals Frau 1* coincide con Mar

quez Miranda en eonsiderar el Acay,
al eomienzo del valle Calchaqui, como
limite norte de los diaguitas; pero en
cuanto al limite sur, aclara especial
mente que dieho limite no puede ha
eerse llegar, como lo haee Boman en
su. Carta Etnica, hasta la eiudad de

Mendoza, porque "ningf1n doeumento
conoeido ni de Cuyo ni del Tucuman

nos habla de Diaguitas 0 de idioma ea
can, que es el de este pueblo, eu juris
diccién de San Juan ni mucho menos

en la de Mend0za" *5. Canals Frau da,
como limite austral de los diaguitas el
paralelo 30°30’; como limite oriental,
en el momento de la conquista ‘° senala
la sierra de Ancasti, el Aeonqujja y
las eumbres calchaquies.

No creemos que dentro del cacén
puedan distinguirse "variaci0nes dia
lectales", como lo haee Serrano 17, dado
que los materiales atribuibles a esta

lengua no sélo son escasos sino dudo

sos cu su mayor parte, y que la lengua

cacana "permaneee como emgma en

easi todos sus aspectos"1“. Una hipé
tesis mas prudente permitiria hablar
de "diferencias" dentro del caean, es
peeialmente si se tienen en cuenta la
dispersion geografica de los diaguitas
y los contactus e intercambios cultu

rales que pudieron tener con grupos
de cultura y lengua distintas.

Referido especificamente al noroes
te argentino en el siglo xvi, es dificil
establecer eon precision la importan
cia de los vineulos culturales entre

pueblos sujetos a continuo desplaza
miento; y en estas coudiciones resulta
imposible extraer conclusiones de in
fluencias eulturales o de posibles con

tactos de lenguas.

eu vcinte pueblos. Segiin MKRQUEZ MIRAl\7).\, La antigua pro1:inr1Za..., p. 290, los Padres
tlel Techo, Bérzuna, Romero y Monroy llamarou cnlclnaquies iinicnmeute at los iudigenas que
vivian cu el valle del mismo nombre.

10 F. MXBQUEZ MTRANDA, La antigua provincia.. ., pp. 292-293, nl citar la Iuformacion
lieeha eu 1585 por Amuso ABAD y la Carta de 1566 del Licenciado Mntienzo, considera su
fieieutemente aelnrado el problema del empleo de esta termiuologia, a proposito de dichas
fuentes.

11 F. MKRQUIZ MDEANDA, La antigua p1·ouincia..., p. 287.
12 Cfr. J. Ooxaomiuus, Topvnomastiua cuyana, p. 17.
13 Cfr. S. Cnuns FRAU, "La. distribueion geogréfica de los aborigenes del noroeste

argentina en cl siglo XVI". Analeg dol Instituto de Etuografia Americana. Cuyo, 1
(1940), 226.

1-1 S. Cnmns Fun, La dim-ib1u.·i6n..., p. 223.
16 S. CANALS FRAF, La distribuc12i·n.. ., p. 226.
111 S, Cnnns FRAU, La dietribucién. .., p. 226.
17 A. Sumaxo, *‘Observa•·iones sobre el kakun". BAAL, IV, 14 (abril-junio 1936), 263.
1U B. Aiuussoxs, op. cit., p. 60.
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En Los pobladares histéricos 1°, al
hablar del panorama étnico que pre
sentaba e1 noroeste argemtino en la épo

ea de la conquista, Serrano haee notar
que los elemcntos patrimoniales camc
teristicos de pueblos vecinos "nos in
dican vinculaciones culturales en unos

casos y en otros relaciones cireunstzm
cia1es". Més adelante 20 aiade que es
muy dificil fijar las relaciones de tiem
po entre las modalidades culturales.
Es decir que nos encontramos con que
a las naturales difieultades que trac
aparejadas el estudio de 10s problemas

presentados por una lengua que no
ofrece mis que testimonios escasos e
inseguros, se aiaden los de carécter
etnogréfieo y temporal.

En una de sus obras, Serrano dice

que el eacén no s6l0 fue hablado por
los diaguitas, sino que "era general
entre los pueblos del antiguo Tucu
man", y lo atribuye a los indios de
Casabindo, al norte del valle Calcha

qui, y a los juries de Santiago del
Estero 21.

Canals Frau no admite la existeneia

del cacan como lengua propia de Ia
zona del rio Dulce, aunque de sus pa

labras se deduce que el cacan pudo
existir alli por asentamiento de enco
miendas. Dice concretamente: "No ha

faltado autor que supusiera que los in
dios de Santiago hablaban Cacano.
Es csto uu profundo error, que ha sur
gido del. hecho de que numerosos Cal
chaquies y Diaguitas pertenecientes o
encomendados en vecinos de Santiago

del Estero, o de su antecesora, la
Ciudad del Barco, fueran asentados

por sus encomenderos y para mayor
comodidad suya, a orillas del 160 Dul
ce, cn las inmediaciones de la ciu
dad"22.

Si recordamos el testimonio de Bar

zana de que el cacan lo ". . .usan to

dos los diaguitas, y todo el valle de

Calchaqui, y el valle de Catamarca y
gran parte de la conquista de la Nue
va Rioja, y los pucblos casi todos que
sirven a San Tiaga, asi los poblados
en el rio del Estero, como otros mu

chos que estain en la sierra"2”, podc
mos aclmitir que, originario del rio
Dulce o no, en el siglo xv: el cacan

pudo extendersc a dicha zona.

Una rapida mirada al "Nomenclador

cord0bense" dc A. Montes 2* permite
suponer, adcmas, que el cacén, testi
moniado en sus formas —gasta, —ao,
se extendié hasta el noroeste de C6r

doba. Las razones de tal expansién
escapan al alcance dc este articulo. Pe

ro, en principio, apoyandonos en e1
hecho concreto de esta evidencia docu

mental, podemos decir que, en el si
glo xvi, las formas -00, —gasta, atri

buidas al cacan, se encontraban en el
noroeste de la actual provincia de
Cordoba.

En cuanto a la atribucién de la len

gua cacana a los indios de Casabindo

ha sido seialada por Marquez Miran
da 2‘ como un error cuyo punto de par
tida debe buscarse en la inclusion,

equivocada, que hizo Narvoez de di

19 A. Smmnxo, Los pabladores hiatgyicos de la region diaguita, p. 338.
20 A. Srnnnso, Los poblarlore.•1..., p. 338.
21 A. Sanamo, "Observacioncs... ", pp. 262-271.
22 S. CANALS FIIAU, Lau poblac·i•mea..., p. 456.
2F A. ms: BAMANA, Ca1·ta... Relaciones Geogréficas de Indias. Madrid, 1885, t. H,

p. LIV. El mismo CANALS Flaw seanla que en Bnirzana "las referencins son siempre a los
[indian] que estaban "p0blados" alli. Es decir, a los que no eran naturales de la regi6n"

24 Analeu de Arqueologla y Etnolcgrla, t. XI y XII. Mendoza, 1950 (1955) y 1956,
25 F. MAnqru Mmnma, La antigua prcvin¢·iu..., p. 287.



chus indios deutro del grupo lingiiis
tico de 10s diaguitas.

Tambiéu Canals F1·au2° sciala el

error en que puede incurrirse leyendo,
aislado, un pérrafo de Narvéez; este
error de interpretacién consistiria en
hacer llegar a. los diaguitas hasta la
Puna. de Jujuy. Luego de analizar
la "Re1aci6n" de Narvéez, Canals
Frau dice que son "1os indios del ex
tremo Norte del valle Calehaqui quie
nes hablan la lengua de los indios de

la Puna [fuera de la suya que es la
cliaguita] " Z".

Es importante destacar el hecho de
que en el zirea diaguita pudo no darse
una absoluta homogeneidad linguisti
ca; pensemos, por ejemplo, en la yux
taposicién ;de una parte- del area ca
payana y diaguita, y en la.· posibilidad
del capayén y cacén e0m0.d0s lenguas
distintas. Esta- falta, de homogeneidad
fue tenida eu cuenta por Serrano, que
en "Observaci9nesT’_" dice que en la
zona diaguita debi6.l1ablarse "otra u
otras lenguas ya como idiomas inde
pendientes 0 como formas dialectales
de un mismo idioma’?. Y 10 dice ba

séndose en queen zona diaguita se en
cuentran topénimos tales como Cata

mgrca en el que la. forma -marca
tiene explicacién en otra lengua, ya
que signifiea ‘puebl0’ en aymara.; y
en que Andalgqld aparece wcrito An
dalgasta, de donde deduce que la for
ma -gaZd seria uu equivalente de la
forma -gasta, y por lo tanto una nue

va- palabra indigena para significar
‘pueblo’.

También en "0bservaci0nes"” se

iala Serrano que lo que Barzana llamé
"1engua catamarcana" pareee identifi
carse con la lengua capayana, hablada
por las parcialidades sanagastas; esta
lengua capayana puede ser la misma
que Lozano 11a1n6 "kakén corrupto de
los diaguitas y yacampis"

Antes que Serrano, el Padre Cabre
1·a“° al examinar una Probanza de

1594 1leg6 a la conclusion de que la
lengua coca-diaguita es una y la len
gua capayana otra.

En su estudio titulado "Datos so

bre etnografia diag·uita" dice: "De
los testigos indios llamados a declarar
en aquella, [Probanza], Yugubi, Ala
guin, Olayo y Sapayoc, lc hicieron en
su idioma cam-diwguita, y los dos Cil

pitocla en la Zenguu, Capayana, que era
la de e1l0s"“.

Més adelante habla como de dos eo

sas distintas del cum y del dihguita;
y dice: ". . .entre el caca y el diaguita
mediaban algunas diferencias léxicas
y... las relaciones entre ambos eran...

de la parte con el todo, halléndose re
presentado. . . el concepto de mas alfa
jerarquia por el kaka y el inferior

por el diaguita: 0 sea que este ultimo
no era acaso sino un dialecto del pri
mero, al cual se le asignaria la supe
rioridacl o preeminencia por el hecho
de ser, como era efectivamente, el habla

" *2general de la familia calchaqui.
En apoyo de su cpinién, cita como

antecedente a Lozano, quien distingue
entre el "idiuma kaka" que hablaban
los naturales del valle Calchaqui y el

26 S. Cnuns FRAU, La dish-ibuc·i0n..., p. 224.
27 S. CANALS Fkau, La dim-ibu¢·i61i...., p. 225.
28 A·.·Smru&Nq=*·'Obsewaeiunes... ’P, p. 263.
29 [nm.

30 P. CABRERA, "Datos sobre etnografia diuguita". Bw. de la Universidad Nacional
de Cérdoba, IV, 10 (diciembre 1917), 435.

31 IDEM.

32 P. Canaan, "Datos. .. ", p. 436.
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"més cor1·upto", que hablabau los dia
guitas y yacampis. Por 111tim0 conclu
ye que la, lengua diaguita, asi llamada
por Sotelo de Narvéez "n0 era a la pos
tre sino la cacaua, corrupta 0 un dia
lecto de la misma"

Canals Frau, eu una de sus obras
habla del calchaqui y del diaguita
como dialectos; dice: "La lcngua Ca
cana, se dividia en al menus dos dis

tintos dialectcsz el calchaqui y el dia
uita"3*.

En cuanto a1 capayén lo ubica asia
"El habitat [de los capayanes].
quedaba encuadrado entre el ter1·it01·i0
de los Diaguitas al norte y el de los
Huarpes al sur. Los Capayanes eran,
desde luego, independicntes de unos y
otros y, sobre todo, 10 eran de 10s gru
pcs de habla cacana, esto es de los Dia
guito-Calchaquics, con los que cultural
mente tenian afinidad indudable. Pero

su lengua, que la antiwa documenta
ci6n conoce también por Capayana, se

distinguia claramente del Cacano, el
idioms, que en dos modalidades algo
distintas era propio de Diaguitas y
Calchaquies"5. Luego, refiriéndose a
la Probanza de 1594, dice que, en esa
fecha, el capayan era lengua hablada
en los pueblos de Salanogasta y Catu
nogasta, "cuyos caciques declaran en
lengua capayana. .." y remite a Ca
brera 3**.

En la misma obra da como area es

tricta del capayén la comprendida en
tre Tinogasta, Guandacol y Jachal y
admite la posibilidad de un area mayor

B3 P. CABREBA, "Dnt0s. . . ", p. 437.

que incluiria la ciudad de La Rioja
y Patquia en los siglos xv1 y xm.

Es importaute destacar “" e1 hecho
de que: "...e1 area mayor;. era
compartida, por los vecinos Diagwitas,
cuyos poblados, en el momento histo
rico de la conquista espaiiola, aparecen
en parte yuxtapuestos juuto a los ca
payanes"". Y también subrayar el
hecho de que el area estricta estaba

"poblada compactamente por Capaya
nes" y que en el area mayor, "junto a
los capayanes eoexistian poblados dia

itas"“.

II

De esta revision de las opiniones
expuestas —algunas contradictorias,
otras repetidas sin ariadir nuevos da
tos— podemos sacar las siguientes con
clusiones:

E1 cacdn, lengua hablada por diagui
tas y juries 3** tuvo un area de exten
sién que, en lineas generales, pudo
abarcar desde el valle de Calchaqui,
en el Norte, hasta el valle de los ca
payanes en el Sur, llegando por el Este
a la regién del rio Dulce y, probable
mente, hasta el noroeste de la actual
provincia de Cérdoba.

En este area se distinguen dos zo
nas: la del cacdn septentrizmal, euya
forma caraeteristica para significar
‘pueblo’ seria aa, -aha, -ahaha, que
eorresponderia a los nficleos septen
trionales de pueblos diaguitas: pula

M B. Cnuns Fnu, Lau pobla¢·iam·:..., p. 485.
_ $5 S. C.u~uu..s Fam, "Dispersi6n y cultura de les capayanes", Analea del Instituto

Etnicc Nacional, 1** entrcgn, IV (1951), pp. 23, 29.
36 Imm.

B7 S. CANALS FRAU, "Dispersi6n. . . ", p. 30.
39 IDEM.

$9 F. Mxnqvzz Muumn, La antigua provtncia.. ., p. 287.
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res, guachipas, calchaquies, tolombo
nés, quilmcs, yocabiles, amaychas,
hualfines, luracataos y chuschas. Y lu
del cacdn meridional, cuya forma ca
racteristica para, significar ‘pucblo’
seria -gasta, que corresponderia u los
uf1c1e0s diaguitas centralesz nndalga
lés, iudios del valle de Cutamarca, fa
matinas, abaucanes y paccipas, a los
diaguitas de Ancasti y a los del rio
Dulce *°.

Por ultima, Ia lengua capayana, ha
blada por las parcialidades sanagastas
en el sudoeste de La Rioja, puede iden
tificarse cou 10 que Bérzaua llamé
"catama1·can0" y Lozano "cacén co

1·1·upt0".

Si tenemos en cueuta que cada au
tor da su opinién sobre el érea de len
guas desconocidas casi por complete,
apoyéndose en su interpretacién par
ticular de la doeumeutacién histérica

y en el anélisis etimolégico personal
de los fragmeutos minimos atribuibles

a dichas lenguas, podemos aeeptar que
el capayzin fue una variante regional
del cacau, 0 una. lengua distinta de él
si se aceptan los datos de la Informa
cién de 1594, eu la que se habla de
cacén-diaguita y de capayén como de
lenguas distintas.

Buenos Aires, abril 1966.

40 Sobre el siguificado de -gusta, Llmmzo Bomm cn "El final —gasta de nombres indi
genas", BAAL, IV, 14 (abril-junio 1936), 61, (lice: " ‘Gasta’ era, a mi juicio, una voz
muy antigua que al entrar los conquistadores en el Tucumén estaba eu el idioma cacano o
ers eorricntc on él. Tenin un sentido preciso, pero no estrictamente do ‘pueblo’ si.no de
'cnstn’, ‘parentela’ 0 ‘pi11‘ci&liC`I8Ll’ que habitaba un lugar determinado y dependia de un
cacique. Slgnificnba, en suma, lo quc ‘ayllu' en quichua, que era justamente lo que los
espaiolea, refiriéudose u indigenas, dieron eu llamar ‘pueblo’ ".
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