
PLEITO DE JUAN OCHOA DE ZARATE

POR LA POSESION DE LOS INDIOS OCLOYAS.

LUN CASO DE VERTICALIDAD ETNICA O UN RECLICT O
DE ARCHIPIELAGO ESTATAL?

Ana Marth Lorandi

La literatura andina moderna nos ha familiarizado con dos temas claves:

la explotacion vertical de diferentes pisos ecologicos (Murra, 1972) y
la aplicacion de este modelo en el macro sistema estatal, mediante la
instalacion d-egrandes archipiélagos multiétnicos destinados, éstos Ultimos,
a colmar los depositos y en consecuencia las apetencias del poder central
instalado en el Cusco (Wathtel, 1980-81; Espinosa Soriano 1973).

E1 caso que nos ocupa aporta informacion para discutir estas dos
altemativas, pues ambas pudieron haber estado presentes en el norte
de Argentina, en las actuales provincias de J ujuy y Salta, mas precisamente
en la Quebrada de Humahuaca y en sus contrafuertes orientales‘ Debe
mos el descubrimiento al documento que sera la base de este trabajo, a
las proliias investigaciones de Alberto Salas. Este autor discute algunos
de los aspectos mas sobresalientes del mismo (Salas, 1945), pero habiendo
logrado una copia del original,** creemos que la informacion que contiene
permite una nueva lectura, contrastandolo con los temas antropologicos
que hoy nos preocupan.

El documento por si solo presenta muchas ambiguedades, y los datos,
sin duda fragmentarios, no permiten avanzar demasiado sobre situaciones

”

lnvestigadora del CONICET.
_ Agradecemos la transcripcion del documento a la Sra. Gabriela Sica, Lic. en Historia y residente
en la ciudad de Jujuy.
Para informacion del lector, en este trabajo escribiremos: Humahuaca, al referirnos a la Que
brada 0 Valle; Omaguaca cuzmdo nos referimos al antiguo asiento indigena y omaguaca cuando
hablamos de los habitantes de dicho pueblo y region. Dcl mismo modo: ocloya cuando nos
referimos al grupo étnico; Ocloya al valle o region.
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complejas Sin embargo, por el momento, es el unico conocido para esta
zona que nos da ocasion de abordar estos temas con cierto detalle. Y si
bien tal vez, no podremos arribar a respuestas concretas, las hipotesis
que genera son interesantes por si mismas. Incitan ademas a discutir aspec
tos esenciales para la interpretacion mas ajustada de ciertas situaciones
coloniales.

Se trata de la presentacion de Juan Ochoa de Zarate, realizada en 1556.
El original se encuentra en el Archivo de Tribunales de Jujuy, Protocolo
N° 3, 1595-1612. Caja 1 a 20. Encomendero de los indios omaguaca,
Ochoa de Zarate también reclama como propios a los indios del valle
de Ocloya, ubicado a ocho leguas al este de la Quebrada de Humahuaca.

Los ocloyas son ubicados al sur de los frentones o toba y de los chiri
guano. En las Cartas Anuas se dice que en la ciudad o asiento espaflol de
la Concepcion (sobre el Bermejo) tuvieron noticia

.de que diez jornadas mas adelante hay una provincia de
mucha gente labradora que anda vestida, tiene muchos pue
blos de casas redondas y calles bien ordenadas y que no
tienen rios sino pozos y dicen que es dificultosa la entrada
por falta de agua sino que se hace cuando llueve. Dicen que
en toda esta tierra hace mucho calor, que las noches son muy
apacibles y que son temples sanos De Omaguaca Pueblo de
yndios veinticinco leguas mas adelante de Salta y el postigo
de esta gobemacién, se entra a los Ocloyas que estan ocho
leguas de alli y de buen camino, las tres, que las demas son
asperisimas. Estas senin no mas que dos mil personas han
salido los caciques algunas veces a pedir sacerdotes que les
hagan Xnlstranos y dicen que no dista de ellos Ia gran pro
vincra del Chaco (veinte) leguas de manera que conjirma esto
lo que se diio que por las espaldas de la cordillera y Ilanos
que llaman de mansos es muy breve el camino de Asumpcion
a Potosi. . ." (Carta del Padre Diego de Torres, Cartas Anuas,
1609-1614, 1927:35).

Segun Tommasini, los ocloya tenian sus pueblos dispersos, de norte a
sur, en una extension longitudinal de 20 a 25 leguas ". . .y comprendfa
en sus sinuosidades a varios pueblos distintos con caciques y encomende
ros propios. . ." (Tommasini, 1933:39). De acuerdo con los mapas consul
tados por este autor (mapas de Nicolas Hernard SJ hacia 1640, del Techox
y datos de Pastells, Il/104) los pueblos eran: Ocloya, Guispira, Sicaya
y Chicza, entre los mas irnportantes Por su posicion en las nacientes del
rio Zenta, los ocloya ocupaban el paso obligado desde la Quebrada de
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Humahuaca hacia el Chaco} Los afluentes del Zenta son los rios Santa
Cruz, Grande y San Andrés. La altura media del valle puede calcularse
entre los 3. 200 y 3.500 metros En realidad no forma un valle homogéneo
sino sucesivos valles vinculados entre si. El asentamiento de Omaguaca
se encontraba al oeste, del otro lado de las cumbres de` la sierra de Iruya
y Santa Victoria. La altura media de la Quebrada es de 2.900 metros en la
zona de Omaguaca y el asentamiento indigena debio estar unos 200 metros
mas elevado. Proximo al pueblo de Omaguaca se abre la quebrada de
Coctaca, famosa por sus inmensos andenes, parte de los cuales pudieron
haber sido construidos en tiempos incaicos. Es probable ademas que los
andenes incaicos hayan sido levantados con una técnica especial, con pare
des muy altas, destinadas a obtener un microclima mas favorable para el
cultivo del maiz. En esos andenes, los estudios experimentales modemos
han logrado maiz de mayor altura y tamano que en los andenes comu
nes (Albeck, inform personal). Sin embargo es posible que, o bien en
tiempos incas, o bien desde épocas anteriores, el valle de Ocloya por su
mayor exposicion a la humedad de los vientos del este, haya sido consi
derado como zona favorable para el maiz y otros cultivos que interesaban
a los quebradetios

E1 argumento que esgrime el encomendero Ochoa de Zarate para
reclamar a los indios ocloya es que éstos dependen del cacique de Omagua
ca y que, como "sujetos" del mismo, deben venir a servirle como parte
de su encomienda La presentacion se realiza en San Salvador de Jujuy,
ante el capitan Pedro Godoy, alcalde ordinario de dicha ciudad y del
escribano publico del Cabildo, Francisco Morello. Ochoa. de Zarate habfa
recibido la encomienda en 1539, por cesion de Francisco Pizarro, quien
quien a su vez la obtuviera de su esposa, Petronila de Castro, viuda de
Juan de Villanueva Este ultimo, vecino de la ciudad de La Plata, habia
recibido la encomienda en 1539, por cesion de Francisco Pizarro quien
escribe ". . .os deposito en la provincia de Tarija el cacique Quilpidora
serior de omaguaca con todos sus pueblos e yndios. . ." (Tommasini,
1933: 54).

Ochoa de Zarate disputa los indios de Ocloya a Pedro Cabello, otro
encomendero de la zona, que al parecer reclama por dichos indios. No
hemos hallado hasta el momento un descargo de Pedro Cabello, pero en la
presentacion aludida, uno de los testigos afirma que un tal Pedro Rivera
Coste, jurista apoderado de Ochoa de Zarate, viaja al valle Calchaqui
para hacer un arreglo amistoso con Pedro Cabello, arreglo al cual éste
accede segun se da a entender con algunas vaguedades en el documento.

No debe confundirse esta localizacién con la ubicacién posterior de los ocloya, reducidos a
pocas bguas de la ciudad de Jujuy. Bornan, por ejemplo, no comprende que éste ultimo fue su
hibitat original (`Boman, 1908,1:75).
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Ademas de las dos hipotesis mencionadas al comienzo del texto, del
analisis de éste surge el problema de la identificacion étnica de los ocloya,
como ya lo hiciera notar Salas oportunamente (Salas, 1945: 51); tema
que solo se dilucidara si primero pudiéramos resolver las hipotesis ante
riormente mencionadas. Pero debemos notar también, que la presentacion
de Ochoa de Zérate aporte valiosa informacion sobre la naturaleza poli
tica de los grupos de la Quebrada de Humahuaca, y éste sera el punto
por el que, nos parece, debemos comenzar.

ESTRUCTURA POLITIC4 INDIGENA EN EL VALLE DE HUMAH UA CA

El valle conforma una unidad ecologica y también cultural segfm lo
sugieren los datos de origen arqueologico. No obstante, Lpuede esta
unidad cultural ser asociada, sin mas, a una unidad politica de la misma
magnitud?

El problema de la estructura politica de la Quebrada, asi como la de
los valles Calchaquies, que ya plantearamos en otro trabajo anterior
(Lorandi, 1985), presenta las mismas dificultades Si bien los primeros
conquistadores generaljzaron el nombre de omaguaca para los habitantes
de toda la region, a poco de andar se advierte que un buen numero de
parcialidades se identiiicaban a si mismas con gentilicios propios (Boman,
1908; I: 73-74). A mi juicio éste es un hecho significativo, y revelador
de un cierto grado de atomizacion étnica, paralela al de atomizacion poli
tica como lo veremos mas adelante.

Estas "parcialidades" parecen mas bien grupos independientes, vincu
ladas por rasgos culturales comunes y segun las circunstancias por intereses
politicos que generaban alianzas ante un enemigo comim, obviamente
en el siglo XVI, contra los espafioles. Pero estas condiciones adversas, no
conducen inevitablemente a desarrollar una conciencia étnica comun o

"regional", en la que, como podria esperarse si formaran un grupo homo
géneo, la nocion del "nosotros" —identiiicadora aparentemente de un
numero limitado de pueblos—, se subsumiera en un "nosotros" mas
amplio que abarcara a todos los pueblos del valle.

Salas ha podido localizar diversos·grupos que habitaban el valle prin
cipal de Humahuaca y las quebradas adyacentes, asi como otros instalados.
en las vertientes orientales de las sierras, los cuales mantenian con los de
Humahuaca relaciones diversas. Los grupos identiiicados por Salas en la
quebrada o valle principal son los siguientes: a) omaguaca, ubicados en
la localidad eponima y en sus proximidades; b) tilcara, en las proximriwg.
dades de la iocalidad actual, sobre la quebrada de Yucara, rio a11·iba, y
aim también tenian tierras en la Quebrada de Punnamarca, sobre la
otra vertiente del valle, asi como Potreros en la quebrada lateral de Juella.
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Esto prueba el habitat disperso, con control de varios pisos ecologicos, una
caracteristica andina donde la identidad no se limita ala comunidad de
instalacion sobre territorios continuos; c) tilian, al sur de Pumiamarca
en la zona de El Volcan y d) gaypete, de-localjzacion imprecisa, en la
misma quebrada principal.

Ahora bien, fuera del area del valle propiamente dicho, encontramos
a: e) ocloya; 1) churumata; g) paypaya; h) osa; i) yala;j) apatama; k) aya·
mata; 1) tomata u omanatas y m) yanapata, cuyas identificaciones y rela
ciones con los pueblos de la quebrada ofrecen problemas de diversa indo
le. Nos ocuparemos de algunos de ellos de acuerdo con lo que interesa al
objetivo especifico de este trabajo.

Para avanzar en el tema, debemos entonces, analizar la naturaleza del
poder politico de los caciques 0 curacas de Humahuaca Cuando se rescata
la capacidad de convocatoria que el famoso Viltipoco, curaca de Purrna
marca, demuestra para “levantar" a las comunidades de la Quebrada,
existe la tentacion de pensar en la existencia de un senorio fuerte y
abarcativo a nivel regional. Sin embargo, a poco que se avance en el
analisis del documento que nos ocupa, se pone de manitiesto que se
trata solo de un ljderazgo vinculado a fomentar la rebeljon general, en
otras palabras, un poder aglutinante en momentos de crisis social.

Viltipoco comandaba la rebelion que puso en peligro no solo la recién
fundada ciudad de San Salvador de Jujuy (1593), sino todo el altiplano
y los valles del sur, temiéndose incluso una alianza con los chiriguano.
Logra convocar bajo su mando a mas de 10.000 indios, entre ellos a

.Omaguacas, pomamarca, ocloyas, e churumatas, e yana
patas e lules y otras naéiones que thenrkzn ocupado el paso e
comercio entre las dichas provincias del tucuman y el
piru. . ." (Informacion de Fco. Argafiaras: Leviller, 1920,
II: 512 y sig,).

A pesar de esto, Viltipoco fue apresado en l595_, poco antes de la pre
sentacion `que nos ocupa,y su destimonio es aportado como valido por
diversos testigos, cuyas opiniones son coincidentes; no sabemos si por
disponer de informacion similar de primera mano, o por repeticiones
propias de quienes tratan de favorecer al presentante. Diversas variaciones
en sus testimonios aconsejan, sin embargo, traerlas a colacion y discutirlas.
En todas queda claro que Viltipoco habia manifestado que él no podia
ejercer su poder para obljgar a los indios ocloya a servir al encomendero
Ochoa de Zarate. Por la naturaleza de este testimonio, no ligado a los
intereses en juego en el pleito, nos inclinamos a aceptarlo como correcto.
Los testigos alirman que los ocloya dependfan de Teluy, cacique de los
omaguaca. Veamos textualmente estas informaciones
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(Testigo Diego Ayllon) ". . . y que el dicho Pero Sanchez
como interprete y mandado por el capitan don Francisco
Argariaraz teniente de gobernador y justicrh mayor en esta
ciudad le avia preguntado y mandado dibce al dicho Viltipoco
que hiziese venir a dichos indios Ocloya a esta ciudad y que
el dicho Don Diego le habia respondido que eZ no era parte
de ello que casique tema que era el de Omaguaca que el los
hankz venir y a su llamado venian.

Otro testigo, Cosme Rodriguez, confirma esta version:

. y que don Diego Viltipoco respondio que si el queria
mandar a su curaca y a resgarlo (sic} que bien lo podza hacer
mas que él no se le dava nada.

Por otra parte, otro indio consultado por los testigos, el cacique Laysa,
jefe de los churumata, at`u·ma que

.estan sujetos a don Diego Tolay que es ese su casique'
(de los ocloya).

Segun el testigo Juan Sureyre, Laysa le habia informado que losocloya
estaban sujetos al valle de Omaguaca desde "el tiempo del inca". Paypay,
cacique de los paypaya, confirma esta version.

En todos estos testimonios vemos la existencia de cacicazgos atomi
zados Viltipoco tenia su asiento en Punnamarca, Teluy en Omaguaca,
Lay*sa comandaba los churumata, Limpita paso a ser cacique principal de
Omaguaca después de la prision de Teluy a causa del alzamiento; Pedro
Quilpidor y Don Juan son mencionados también como caciques del
valle de Humahuaca Por lo visto, cada sefior tiene poder sobre un numero
reducido de pueblos, de quienes probablemente recibian su tributo en
servicios personales En otros términos, eran "jefes" permanentes de
comunidades localizadas en sectores reducidos (dispersos o no) del valle
principal y de las quebradas laterales, y en consecuencia no podian exigir
servicios ni ejercer autoridad sobre indios sujetos a otro sefi or.

Esta atomizacion del poder se pone de relieve cuando la arqueologia
nos demuestra que las instalaciones con construcciones defensivas estaban
a la vista unas de otras Esto no puede explicarse sino como una mani
festacion externa de los contlictos interétnicos entre las comunidades del,
valle en tiempos pre-incaicos. Contlictos que tal vez fueron acallados

como sucedio en todo el Tawantinsuyu— durante el dominio imperial.
El poder local pudo tal vez resurgir en sus formas originales después de la
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caida del Peru en manos espaflolas. A1 menos sabemos que esa era la
situacion en el siglo XVI. Cabe, sin embargo, preguntarse si siempre fue
asf, y si es correcta la forma en que interpretamos la existencia de forti
ficaciones en el interior del valle.

Después de estas consideraciones,_ analizaremos entonces cuales son las
variables para suponer que la relacion entre omaguaca y ocloya fue una
manifestacion de verticalidad étnica y cuales las que apuntan a suponer
la existencia de un gran archipiélago estatal.

J VERTICALIDAD 0 ARCHIPIELAGO ESTATAL?

Uno de los temas que preocupa actualmente a los especialistas del
mundo andino es la existencia del modelo de explotacion vertical fuera
de las zonas nucleares. En el noroeste argentino no existen estudios con
cretos que prueben la practica permanente de este modelo, pero una suma
de indicios apuntan a confirmarlo (Krapovickas, 1984). No obstante, la
existencia de contactos entre pueblos de diversas regiones ecologicas que
dejen huellas arqueologicas no es suticiente para probar que el modelo
haya estado presente. El intercambio de bienes pudo hacerse por meca
nismos muy diversos. En primer lugar es necesario probar que entre los
habitantes del nucleo y los de las colonias existian lazos de parentesco.
Por otra parte, debemos contar con testimonios que nos prueben que la
gente del nucleo no solo obtenia recursos de otras zonas, sino funda
mentalmente, que tenia "derechos" en tierras relativamente alejadas
de su asiento principal.

Plantearemos ahora la otra hipotesis. Es bien conocida la modalidad
inca de establecer un macro sistema productivo, uno de cuyos pilares
fue la organizacion de un sistema estatal de archipiélagos agrfcolas y
artesan§es. Los casos del valle de Abancay (Espinosa_ _Soriano, 1973)
y de Cochabamba (Wachtel, 1980-81) estan entre los mas conocidos.
Estas "islas" estatales estaban conformadas por una numerosa poblacion
de origen étnico diverso, enviada a trabajar en tierras del estado como
mano de obra compulsiva, pudiendo tomar la forma de servicio de mith
(tumo) o mitima (colono) permanente. Ya comentamos al comienzo del
trabajo, que la presentacion de_ Ochoa de Zarate nos ha sugerido la pro
bable existencia de un archipiélago de este tipo en el valle de Ocloya.
Pero no tenemos por el momento un documento equivalente al que pudo
trabajar Nathan Wachtel para Cochabamba, el cual ofrece pruebas incues
tionables de esta situacion.

Por el contrario, la informacion que se desprende de nuestro documen
to se reiiere mas bien al tipo de vinculacion entre los omaguaca y los
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ocloya, 0 mas precisamente, y en esto los testigos soncoincidentes, se
expresa la dependencia de los ocloya,‘considerados "sujetos" al curaca
de Omaguaca. Sin embargo, ademas de algunas sugerencias que apoyarfan
la idea de un archipiélago, esta hipotesis se ve reforzada por otras fuentes,
las que apuntan a considerar que el valle de Ocloya fue asiento de mitimas
desagregados de distintos grupos étnicos, sugiriendo la existencia de un
poblamiento multiétnico en la zona. Veamos una a una las evidencias
disponibles.

En el-caso que nos ocupa, aparentemente el nucleo de poblacion ins
talado en Omaguaca, en el centro-norte de la Quebrada, tenia tierras en·
el valle de Ocloya. En principio la relacion estrecha entre ambos grupos
es confirmada por casi todos los testigos. El primero de ellos,'el capitan
Diego de Torres, sostiene que:

.l0s yndios 0cl0yas salieron dos veces al valle de Oma
guaca al llamado del cacique de Omaguaca (. . .) y sirvieron al
dicho Juan Ochoa de Zdrate en su casa sujetos al cacique de
Omaguaca (. . .) y que para esto entiende ser de la encomien
da del dicho Juan de Zdrate y son sujetos a1 dicho cacique de

maguaca. . ."

Mas adelante Torres infomiaycomo ya lo vimos, que los caciquesVi1ti
poco, y Laysa, cacique de los churumata, y Paypay, cacique de los pay
paya, le aseguraronque los ocloya eran sujetos a los de Omaguaca.

Otro testigo ya mencionado, Diego`Ayl1on,'responde al cuestionario
diciendo que ha "ofdo decir" que los ocloya son sujetos a la encomienda
de Ochoa de Zarate y que

.v1b venir a los dichos yndios ocloyas los cuales trujeron
al dicho Juan Ochoa de Zdrate un presente de huevos y galli·
nas y papas en reconocimiento del basallaie y se hecharon
a sus pies y Ie besaron Ia mano en serial que se dijq entender
ser el dicho Juan Ochoa su sehor y encomendero.

También cont`u·ma que les vio servir en casa de Ochoa de Zarate y
supone que si no fueran sujetos "a los caciques princrpales del dicho valle
de Omaguaca (. . .) no vieran en Ia obediencrb.

Pero los testigos aportan aun mas precisiones, aquellas justamente ques.
generaron nuestras hipotesis. Es asf que Diego de Torres, alcalde de la
ciudad de San Salvador de Jujuy, afirma que:
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.demés de que los yndios de Omaguaca tienen en el valle
de Ocloya sus chacras donde siembran su michka’

El testigo Cosme Rodriguez, aparentemente poco informado de la situa
cion legal de la encomienda,sostiene, sin embargo, que en una oportunidad
Ochoa de Zarate habfa reclamado a los indios de Omaguaca para que
trajeran mas indios, a lo cual el curaca respondioz

._ justamente los yndios que ellos eran pocos en el valle que
sus yndzbs los mas dellos estavan en el de Ocloya.

Segun parece por declaraciones de otros curacas, Viltipoco entre ellos,
esto se debe a que huian hacia Ocloya y estaban alzados Ocloya era
en ese caso un lugar de refugio para los de Omaguaca, porque evidente
mente era también parte de un territorio en el cual tenian derechos, ya
sean estos de origen étnico o estatal Este es el punto que deberemos
aclarar.

La prueba de que podian "bajar" a tierra ocloya la hallamos en la inte
resante declaracion de Pedro Godoy, quien atestigua que los de Omaguaca
tenian "mitimaes" en el valle de Ocloya. En principio esto confirmaria
lo aseverado por Diego de Torres, cuando diio que alli los de Omaguaca
hacian sus "chacaras"

Es mas, veamos ahora el tenor de una interesante pregunta que se le
hace a Diego Ayllon, un tanto diferente a la presentada a otros testigos.

"3 — Preguntado si sabe y a 0yd0 decir y es publico notorio
publica la fama asi a don Diego Viltipoco como a don Pedro
Loysa y otros caciques y principales como los dichos ocloyas
desde ab inicio e ynmortal memoria son y an sido suietos a
los dichos caciques del valle de Omaguaca.

Esta pregunta, con la inclusion de la expresion "ab inicio e ynmortal
mem0nh", parece referirse a un tiempo anterior al de la conquista inca.
Es decir, original, propio, étnica en otros términos La mayor parte de los
testigos,en cambio, se retieren a esta época sin precisarla, 0 bien diciendo
desde "el tiempo del Inga eran suj_etos"

Veamos este punto por partes. La referencia al tiempo de los incas se
pressa a diversas lecturas. En primer término puede tratarse de un pasado
indetemiinado, es decir todo lo anterior a la llegada de los espafloles. 0
bien puede tener un contenido semantico muy preciso: al tiempo concreto

michka: cultivos, chncras.
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de la oonquista inca. Por otra parte los conceptos contenidos en "ab inicio
e ynmortal mem0r121" parecen destinados a sugerir al testigo un tiempo
también preciso, pero en este caso anterior a los incas.

Si este ultimo fuera el caso podrfa probarse que se trata de una depen
dencia de origen étnico, local,y que de esta forma los lazos entre ambos
grupos tend.r1'an una naturaleza y legalidad especftica. Ser1'an aun mas
respetados que si fuera un cacicazgo impuesto por los incas, y como ya
dijimos, pruebaindudable de verticalidad étnica.

Cabe preguntarse: Lpor qué preocupa a los espaholes precisar este
punto? Bien sabemos que hacia fines del siglo XVI los invasores hab1'an
profundizado mucho en la interpretacion del sistema pol1'tico andino.
Y entre tantas otras oosas, hab1'an comprendido que uno de los meca.nis
mos del estado inca para asegurar la lealtad de los sometidos fue el de
imponer curacas y organizar la dependencia de grupos diversos bajo nuevas
autoridades, estructuradas en el sistema decimal. As1' mismo tenfan en
claro que las tierras estatales fueron pobladas por gente trafda desde
regiones a veces muy alejadas. En especial, las cronicas relatan los grandes
traslados realizados en el centro y sur del altiplano (Calancha, 1639, I. L.
2do. Cap. XL, pag. 519). Segun el documento que estudio Wachtel, al
valle de Cochabamba fueron enviados l4.00C· mitayos y mitimas con este
t`1n. Provenfan de zonas tan diversas como la costa central, el lago Titicaca,

el altiplano central y el meridional. En Cochabamba esta mano de obra
fue puesta bajo la sujeccion de dos gobemadores incas. Pero después de
la conquista, los que quedaron se incorporaron a las encomiendas espaflo
las y estaban bajo la jefatura de tres curacas del valle de Cochabamba.
Lamentablemente, no sabemos el origen étnico de estos curacas ni si ellos
eran caciques desde la época prehispanica. Al menos no figuran en la lista
de curacas que Wachtel rescata en su analisis. En una de las preguntas
que el encomendero de Cochabamba, nada menos que Polo de Ondegar—
do, propone para dirimir el pleito en cuestién, se dice textualmente:

.que por virtud de la dicha encomienda todos los dichos
‘mitimaes quedaron debaio de la subjecion de caciques de

C0chabamba"

Es decir, esta pregunta confirma que, al menos, este curacazgo fue
estructurado por los espafloles. Como ya dijimos nada sabemos de sus
derechos anteriores. Por todo esto, se comprende que en nuestro caso, uno
de los puntos a dirimir era la naturaleza polftica de la dependencia. Es`
por eso, tal vez, que el cuestionario presentado a los testigos haya tratado
de averiguar repetidamente si la situacion era la misma desde la época de
la encomienda original concedida a Villanueva. Punto sobre el cual no
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Ademas, dentro del conocirniento que los espafioles tenian del mundo
andino, debemos contabilizar también que habfan comprendido sus prac
ticas de explotacion simultanea de varios pisos ecologicos. As1' lo habia
denunciado e1 mismo Polo de Ondegardo cuando era funcionario cus
quefio (Polo de Ondegardo (1554), 1916:81). Sostenia entonces que no
dCb1'8 seccionarse el sistema dando los indios del nucleo y de las colo
nias a encomenderos distintos. En nuestro pleito, el punto interesante es
que Ochoa de Zarate esta litigando por indios que, seguin él, deben sus
obligaciones al micleo del cual él es su encomendero, Y por eso le intere
sa probar que "siempre estuvieron sujetos", desde "ab inicio e ynmortal
m€mOflU,’. De esta forma no solo no lesionaba la practica tradicional de
la verticalidad ecologica, sino que probarla le pe1·mit1'a fundar sus dere
chos sobre los colonos. En caso contrario, si estos colonos hubieran sido
relictos del sistema estatal, y como tales hubieran quedado ocupando
tierras originalrnente destinadas al inca, éstas, por mano de la Corona de
Espafia, "1eg1'tima" heredera de los antiguos predios reales, podfa conce
derla a otros encomenderos. Es la situacion inversa a la de Cochabamba,
donde Polo, esta vez encomendero, trata de probar que los mitima por los
que litiga eran relictos de la reparticion de tierras llevada a cabo por
Huayna Capac. De esta forma él tenfa argumentos para rechazar las pre
tenciones de los sefiores del altiplano que reclamaban que el tributo
producido en esas tierras les pertenecfa. Lo que en realidad sucedié fue
que los mitimus estatales que se quedaron en Cochabamba una vez ca1'do
el Inca, comenzaron a tributar a su senor natural creando as1' un archi
piélago donde antes no lo tenfan. Esto no fue _aceptado como leéftimo
por las autoridades espafnolas. Hay que considerar que ésta puede haber
sido la situacion que promovio también el litigio que estudiamos en este
trabajo.

En todas estas argumentaciones, debemos lamentar sin embargo, que
la respuesta que el testigo Ayllon dio a la pregunta que parece clave
en el interrogatorio, haya sido tan ambigua: contesta simplemente que

.I0s dichos indios Ocloyas an sido siempre sujetos al cacique y prin
cipal de Omaguaca.

"Siempre" parece prima facie contirmar la intencién de la pregunta,
pero indudablemente carece de una defmicion concreta respecto al tiempo
exacto al que se retiere.

As1' mismo, debemos analizar el término "sujeto a". LQué significa
exactamente? Otra vez nos hallamos oon las ambiguedades que nos legaron
los escribientes espafioles. En términos generales la relacion de depen
dencia que esta palabra indica parece confirmada por todos los testigos.
E1 problema es la naturaleza de esa dependencia. El testigo Pedro Godoy
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agrega un nuevo dato muy interesante, pero que tampoco nos soluciona el
problema totalmente. Godoy afirma que Viltipoco dijo que los ochoya
depend1'an de los de Omaguaca y

.est0 dice este testigo que 0y0 y no 0tra cosa y que el
dicho Viltipoco dixo que eran ,mitimaes· de los omaguacas
los dichos indios 0cl0yas y esto responde a esta pregunta"’

Ya hemos comentado esta informacion. Pero nos interesa volver sobre

ella. Por todo lo que comentamos, una vez mas, Lqué signitica realmente
esta expresion en estas latitudes, teniendo en cuenta ademas la posibili
dad de un archipiélago estatal? Parece claro que si no hubiera existido
tal duda en el espfritu de los espanoles, este pleito no se hubiera reali
zado. En la literatura modema, mitima identitica colonos, tanto étnicos
como estatales (Murra, 1972). Pero en el siglo XVI el colono étnico con
alguna frecuencia era también llamado llactaruna,‘ gente del pueblo,
(se encuentre éste en su micleo o en otras tierras donde tenian derechos
de cultivo). En cambio los "mitimaes" (esta forma de plural es la que
aparece en los documentos) en el mismo contexto historico, mas bien
hacen referencia a gente relocalizada por los incas. Creemos en conse
cuencia que no debemos tomar superticialmente este térrnino, ni entusias
marnos demasiado con la aparente precision del mismo.

De todas formas, como resultado de todos estos testimonios, la prime
ra tentacion es aceptar que los habitantes del valle de Ocloya era.n simple
mente omaguacas, como opina Tommasini, posiblemente siguiendo a
Boman. Este autor resalta informaciones que afirman que los ocloya
hablaban una lengua particular y él supone que entonces seria la mis
ma de la de los omaguaca (Boman, 1908: 73). En caso de.que no fue
ran omaguaca existe siempre la posibilidad de que se trate de un grupo
distinto, con depenclencia impuesta por la reestructuracion inca que per
sist1'a todavfa en la colonia. Esta posibilidad se enlaza con el hecho de que
en el valle de Ocloya conviv1'an varios grupos, entre ellos los churumata y
los osa. El testigo Francisco Chaves, corregidor de los omaguaca, relata
que encontro a los ocloya en una oportunidad, estando él en Purmamarca
y Tilian y les preguntoz
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.d0nde venian y dijeron vemkm de omaguaca y sf les
pregunté si avum venido de los churumatos 0 los ocloyas
diieron que estavan los ocloyas que avzhn venido con su
amo (Ochoa de Zarate) y los hurumatos con el capitdn ,
Diego de Torres.

Pan mis comentarios sobre este tems, ver: Del Rio y Prestn en este mismo volumen._



Finalmente el noveno testigo nos aporta otros datos interesantes,
pero que agregan nuevas dudas a nuestro problema. En primer lugar
sostiene que segnin informacién de Laysa (recordemos, cacique chu
nunata)

.la mytad dellos (los ocloyas) estaban sujetos al Pedro
de Osa curaca_de Ia encomienda del dicho capitdn don Fran
cisco (Argaiiaras) y que hoy en dia servrhn al dicho algunos
dellos y que la otra mitad estavan sujetos al valle de Omagua
ca y casique del. . ." agregando "desde el tiempo del Inga"

E1 testigo introduce 351, una precision respecto al tiempo del Inga,
cuyas connotaciones 0 sutilezas ya comentamos mas arriba. Pero la
posibilidad de que sea una referencia concreta aumenta en este caso por
tratarse del un corregidor, en principio buen conocedor de la situacion
indfgena. Ademas resulta importante saber que los ocloya habian sido
repartidos en fonna separada a encomenderos distintos, y puestos bajo
dependencia de curacas distintos. La variable del archipiélago estatal, si
existié, debio sufrir asf una nueva modificacion a causa de lajntervencion
espafiola, que por otra parte también pudo alterar la complementaridad
tradicional adjudicando partes de un mismo grupo a encomenderos
diferentes.

Por lo demas, las precisiones-confusiones que aporta el ultimo testigo
no se detienen en l0 ya comentado. Agrega un aserto que atribuye a
Viltipoco, quien le habr1'a dicho que

.los curacas de Omaguaca tratavan con los dichos yndios
ocloyas porque entravan y salum de su tierra",·y mas adelante
dice "que ynviasen a llamarlos para que fuese a sacar y hablar
a los dichos yndios de ocloya y asi el dicho capitan don Fran
cisco y (ilegible) a llamar a Pedro Quilpidor y a otro don Juan
curacas del valle de Omaguaca e venido que fueran los yndios
al dicho valle de Ocloya para lo hablara y los hiéiera venir y
que asi al llamado del dicho capitan vinieron no se acuerda
cuantos, fueron mas de que le paresce que seran cuatro 0
cinco. . ."

En primer lugar aqui se introduce el criterio de "trato", en términos
generales puede ser entendido como intercambio. Pero bien sabemos que
muchas veces las relaciones de verticalidad fueron entendidas como comer

ciales, ignorando que en esos casos se trata de un "c0merci0 interior
a la etnia, 0 como lo llama Murra un sistema autosuficiente. Ademas
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Viltipoco expresa claramente que los de Omaguaca "entraban y salian de
su tierra", contirmando sus derechos sobre las mismas. Ahora bien, debe
mos notar no obstante, que los que aceptaron el llamado del curaca no
fueron muchos, tan solo cuatro 0 cinco. Esto sugiere un nuevo e inquie
tante interrogantez Lno serian solo éstos los mitima 0 llactarunas de
Omaguaca, mientras que los restantes indios del valle de Ocloya perte
necian a otros grupos étnicos? O aun otra duda, Leran realmente solo
cuatro 0 cinco, 0 solo cuatro 0 cinco respondieron al llanmdo y el resto
prefirio sustraerse a la forzada mita espafi0la,lamparados en lo inaccesible
de sus refugios? Son muchos interrogantes que es necesario poner en la
balanza, pero de otra forma estarfamos dejando escapar variables que son
necesarias a la interpretacion correcta de nuestra fuente.

Como ya lo comentaramos, en esa zona estaban también los churn
mata e incluso los osa; algunas fuentes hablan también de chicha, como
veremos mas adelante. g,L0s ocloya mismos, para volver a la pregunta ini
cial, eran un grupo distinto en su origen, puestos por los inca bajo depen
dencia de Omaguaca, 0 eran simplemente colonos omaguaca instalados
en el valle de Ocloya? La cifra de cuatro 0 cinco unidades domésticas
bien puede ser considerada t1'pica de colonias étnicas pequefias, instaladas
en territorios de ocupacion multiétnica. Este podr1'a ser entonces el
origen del pleito entre Ochoa de Zarate y Cabello. Solo que ambos ten
dr1’an razon.

A proposito de este tema, Alberto Salas trae a colacion que el patro
m'mic0 ocloya es usado con cierta ampljtud (a veces referido at una ver
dadera provincia-como veremos se le dice en un documento que comen
taremos mas adelante) y comprend1'a diversos pueblos o "tribus" (Salas
1945:56). El padre del Techo menciona como ocloya el pueblo de Sicaya
y Francisco Luprecio Zurbano al pueblo de Chicza; en el testimonio de la
encomienda que el gobemador Martinez de Leiva otorga en 1601 a
Ochoa de Z:-irate se consignan los siguientes pueblos:

.en el valle y provincua de ocloya. El pueblo de quispira,
con el cacique caquilamas. El pueblo de toctoca y Acalayso
con el cacique cattat tolaue. El pueblo de ocayacxu con el
cacique Lamas caque y el pueblo de estoylabo con el caci
que iarabor. El pueblo de Pamya con el caclque tinti lamas.
El pueblo de sopra con el cacique guarconte, con rms.
(Salas, op. cit. 56.)

El resto de los pueblos no pertenecen al valle de ocloya propiarm nte
dicho. Salas consiguio localizar algunos de l0s`pueblos del valle, en base
a mapas y a la perduracion de toponimos. Entre las parcialidades mencio
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nadas por otros autores, entre ellos Tommasini, se puede sefialar a los
guarconte y guarcacoras, posibles habitantes del pueblo de Sopra, asl'
como a los titiconte entregados en encomienda a Ochoa de Zarate y que
si no son ocloya, dice Salas, resid1’an en sus proximidades. Pero los de
Titiconte, segun un documento citado por este autor, eran originarios del
distrito de Charcas. No pudo Salas aclarar, sin embargo, quién h&b1’& sido
el responsable de tal movilizacion. La alfarerfa arqueologica de la zona
sugiere la presencia de grupos chichas (Krapovickas, 1983:16). Por otra
parte, el contexto arqueologico de-Santa Victoria, claro que mas al norte
de nuestra zona, pertenece a grupos punenos, y muestra un fuerte énfasis
en actividades agrfcolas (hay palas l1'ticas, morteros en cantidad, y aun
edificios que han sido interpretados como graneros. Togo, 1973). En
la descripcion de Titiconte, Debeneditti calcula 18 has. con andenes de
cultivo, muchos de los cuales ten1’an riego. Hay granerossubterraneos.
Todo el conjunto da la impresion de un sistema planeado (Debeneditti
`y Casanova, 1933). En Cerro Morado, en Iruya, la ceramica inca esta
presente en tipos cuzquenos 0 mezclados con rasgos de la quebrada
(Deambrosis y De Lorenzi, 1973). Una investigacion arqueologica moder
na en la zona parece imprescindible para aclarar los temas que nos preo
cupan.

Veamos ahora otras fuentes que aportan evidencias sobre la posible
existencia de un archipiélago estata.l.

Por ser una de las mas tempranas, nos interesa traer a colacién la enco
mienda que Francisco Pizaxro concediera a Martin Monje en 1540. Es
oportuno recordar que fue ésta la primera encomienda otorgada en el
norte del actual territorio argentino. A Mart1’n Monje le corresponden
los indios de la puna y la quebrada y ademas "mitimaes" choromatas e
chuisque estaban hacia omaguaca. 1 . "(Salas, 1945:29). LQuiénes son estos
"choromatas e chuis" que aparecen en el 'tftulo de la encomienda?
Partamos de lo mas senci]10. Los chui son originarios del valle de Cocha
banzba. Parte de ellos quedaron en él cuando Huayca Capac organizo la'
distribucion de "suyus” en el valle, y parte,`p0r lo visto, fueron relocali
zados "hacia omaguaca". Todas estas reubicaciones respondian a inte
reses estatales. Ademas es claro que ambos grupos chui y churumata eran
mitimas estatales.

Los churumata tuvieron su habitat original en Tarija. Pero por razones
que aun no conocemos, fueron ampliamente dispersados en todo el
territorio boliviano y aun mas lejos, hacia el sur yhacia el norte. En todos
__los casos fueron identificados como 'Wtimaes'7 Los datos citados por
Salas y por Tommasini, confirmanque estos churumata vivian al este de

Sobre este punto hay infonnacién detallada en Del r1'0 y Presta en este mismo volumen.
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Omaguaca, en tierra fragosa. Lozano piensa que son indios de origen
mataguayo, es decir indios chaquefios (Lozano, 1941: 181). Salas no
acepta esta opinion, y se inclina por una filiacion chicha de los churumata.
En otro trabajo anterior ya hemos discutido este tema, y no interesa
mayormente volver sobre él en este caso (Lorandi, 1980). Hacia 1593
el cacique de los churumata era nuestro ya conocido Laysa, cuyo testimo
nio se cita repetidas veces en la presentacion de Ochoa de Zarate.

Lozano nos habla de "churumatas e chichas orejones". Como Salas
ya lo discute, el término "orejones" trae a colacion una vinculacion con la
jerarqufa incaica. Es probable entonces, que en sus manos estuvieran
ciertas responsabilidades administrativas, y que disfrutaran de la condicion
de "ascendidos". Al menos algunos de ellos. Lozano informa ademas que
los churumata estan metidos en un valle que "hacen la cordillera del Peru
en la vertiente del Chaco"°. "Dicen que seran como seis mil alrnas. Andan
vestidos como en el Peru: de lana de los cameros de la tierra que tienen,
y que labran minas de plata, de cuyo metal forman su ajuar, y hacen
adornos para sus mujeres, y los hombres chimapas, penachos y pillos
para bailar el uso del Inga. Los chicha orejones que viven en dichos valles
junto con los churumata son indios que ocupaban los emperadores ingas
en las minas y conquista de la cordillera, los cuales como supieron la
entrada de los espanoles en el Peru y la muerte que habian dado al Inga
Atahualpa en Cajamarca, y que se habian apoderado del OIZCO, no quisie
ron volver al Peru y se quedaron en tierra de los churumata. . ." (Lozano;
1941:79)

La cita de Lozano reileja una situacion harto habitual en los archipié
lagos estatales La gente decide tomar como propias las tierras que el inca
les dio para su sustento y aun las destinadas a cultivos reales Estas altera
ciones del sistema prehispanico fueron la base de frecuentes y muy varia
dos conilictos por tierrasjdocumentados en la literatura etnohistorica
de toda el area andina. Llama la atencion asi mismo, la cifra de 6000
indios mitimaes entre churumata y chicha (este punto no esta claro).
Aunque menor numero que en Cochabamba, no por ello carente de signi
ficacion si recordamos los 14.000 movilizados por Huayna Capac
(Wachtel, 1980-81). Estos 6000 de los que habla Lozano fueron ademas
ocupados en la defensa de la “cordillera", es decir en detener los ataques
chiriguano, y explotar minas, ademas de la agricultura como suponemos
casi con seguridad.

Estos argumentos se fortifican trayendo a colacion la cita de Sotelo
de Narvaez que nos dice que los indios de Estec0’ sabian que cerca de un
gran rfo (el Bermejo) habfa,

La ubicacién de enon churumata de lon que hnbln Lozano es muy impreciaa. Tanto pudieron
ser lon que estaban en Ocloya como los dispersos sobre afluentes diversos del Pilcomay 0.
Eneco, ciudnd fundada en 1565 a onllu del rio Snlado, Pcln. de Salts.
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.mucha poblacién de genre vesrida y se riene noricra de
indzbs vesridos Ingas que se sbven de oro y plara. Esros indios
rienen cerca de si cordillera y rierra doblada donde hay
0r0. . ." y mas adelante agrega ".'. .rierra fragosa que llaman
0cl0ya, rienen de mucho 0r0 en las verrienres de la cual esta
la genre que hemos dicho del nb Bermeio. Estd esta genre
de ocloya como diez Ieguas del valle, es genre del Peru,
confinan con orra genre que llaman Tobas. . ." (Sotelo de
Narvaez (1582) 1885:143).

Del mismo modo, cuando Diego Pacheco relata el regreso de los ulti
mos sobrevivientes de la expedicion de Diego de Rojas, dice que subieron
por una zona, que con algunas dudas, pudo ser esta region de Zenta,
donde hallaron gente que hablaba la lengua del Cuzco y que esto produjo
mucho regocijo en los yanaconas peruanos que volvian con ellos (Fer
nandez Pacheco (1571) 1913). Si Ocloya era "e1 postigo entre la quebra
da y el Chaco", como lo expresa el padre Diego de Torres (Cartas Anuas,
op. cit. :35), nuestra interpretacion seria correcta.

Finalmente, podemos citar la lnformacion de Argaflaras, fundador
de San Salvador de_ Jujuy, publicada por Levillier (1920: 520 y 550),
donde consta que Omaguaca en quichua quierc decir “cabeza de tesoro
que el Inga tenia”. Si esto fuera correcto, tendriamos que Omaguaca
pudo ser la cabecera de un archipiélago estatal, dado que a fines del siglo
XVI subsistia, al menos en parte, un cierto control politico de sus curacas
sobre las poblaciones del valle de Ocloya.

EVALUACION FINAL

De todos los informes y comentarios anteriores surgen varias lineas
de argumentos que no son necesariamente excluyentes
1. Por un lado el control de Omaguaca sobre Ocloya, al menos en forma
parcial, parece fuertemente contirmado por fuentes independientes
entre si.

2. En el siglo XVI, tampoco hay duda, los de Omaguaca mantenfan
colonos y derechos sobre tierras en el valle de Ocloya y hacfan "tratos"
con sus pobladores.
3. La mayor ambigfnedad se focaliza sobre la naturaleza y origen de
tales relaciones. Para discutir este punto podemos manejar las siguientes
variables:

a) La posibilidad de que existieran mirbnas omaguacas (llacrarunas)
en Ocloya desie tiempos pre-incaicos.
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b) Esto no debio irnpedir necesariamente que los Ilactarunashubieran
tenido que cumpljr mit 'as en establecimientos incas en el valle de Ocloya.

q) El valle pudo estar ocupado también por otros indios no omaguacas,
llamados ocloya, compartiendo ambos teriitorios multiétnicos.

d) En dicho valle pudo haber habido intervencion inca y reparto de
suyus estatales para que fuesen cultivados también, por ejemplo, por los
chicha, churumata, chui, yanapata, osa y ou·os. O bien la principal labor
de estos indios pudo estar en los lavaderos de oro. Parece posible pensar
que chicha y churumata hayan disfrutado de una mayor jerarquia que los
otros grupos, en una situacion semejante a la que se periila en el caso
de Cochabamba donde la mayor parte de las tierras estatales fueron culti
vadas por servicios de mith de pueblos cercanos y donde los mitimas per
manentes tenian funcionesjerarquizadas.

e) Existe también la posibilidad de que los de Omaguaca hubieran
adquirido tierras como parte de estos servicios y que luego trataron de
permanecer en ellas En este caso los colonos originalmente estatales,
luego de la caida del Tawantinsuyu, comenzaron a tributar a su senor
natural. Circunstancias similares dieron origen al pleito que analiza
Wachtel para Cochabamba y que se reflejan en el interogatorio presentado
por el encomendero Polo de Ondegardo. En ese pleito constantemente se
trata de averiguar si los derechos sobre las tierras provienen —como se
diria en la presentacion de Ochoa de Zarate— ab inicio e ynmortal memo
ria, es decir de derechos étnicos originales, o si eran tierras conservadas
como relicto de un repartimiento estatal. Si fuera afirmativa la primera
posibilidad, Polo no hubiese tenido éxito en sus reclamos, porque la
Corona, por su propio consejo, habia (en principio) comprendido la
importancia de conservar el "control vertical de los distintos pisos ecolo
gicos". Si, en cambio, habian sido parte de los suyus del inca, los espano
les, como herederos de la autoridad y tierras del estado, tenian derecho
a apropiarse de las mismas y del trabajo de sus ocupantes. Es decir, la
Corona primero las tomaba para si y luego podia redistribuirla entre Isus
encomenderos y hacendados

De manera mucho menos explicita, el problema esta también subya
cente en la presentacion de Ochoa de Zzirate, y aunque no podamos resol
ver el pleito desde nuestro tiempo, una cosa queda en claro: la posibilidad
cierta de que el modelo de verticalidad étnica haya sido un modelo puesto
en practica en estas latitudes `Al menos asi lo sugieren las preguntas
que se le hizo al testigo Diego Ayllon.

Y si el caso fuera de un archipiélago estatal en Ocloya, de magnitud
menor pero dc estructura similar a la de Cochabamba, debemos conservar
la esperanza de hallar un dia otro documento clave que nos permitas
zanjar en el litigio de manera mas eficaz.
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