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"... jHasta cuandol 
hasta cuando el viento Ilevara el polvo 
crispado de la tristeza 

que a veces los carnavales alegran 
despues que el alcohol 
ha socavado la tierra 

estan los cerros 
dormidos 

estan los rostros 
curtidos 

y un epitafio en la senda
 
sobre un moj6n ya perdido
 

esta gritando:
 
aqui se muri6 de olvido ..."
 

Albarracin , Jorge; Aqui se muri6 de olvido 
UN.Ju . San Salvador de Jujuy , 1976 

A mi madre y a mi padre, aunque et ya no este .
 

A Lucia,
 

a Felipe
 

y a todos aquellos que un buen dia creyeron en mi.
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7 TIERRA Y OCUPACION EN EL AREA SURANDINA 

- PRESENTACION 

APENAS UNAS PALABRAS... 

Cuando hace mas de una decada conoci a Francisco Rubio -Paco Ru
bio, no hay que engafiarse-, tuve la sensaci6n de ser la Penelope que espera 
el regreso de Ulises: un marin o perdido entre las islas, prisionero del canto de 
las sirenas, sin encontrar el cam ino entre playas y arenas; pero una Penelope 
que espera activamente, y para ello reune a los mas afamados argonautas y 
les inquiere sobre rumbo s, viento s y mareas que puedan interponerse en el 
camino del lejano navegante ; y a los mas renombrados brujos y adivinos para 
trazar a su alrededor circu los protectores, para guardarlo de las tormentas, los 
rayos y las marejada s, para que las estrell a de la noche Ie marcaran firmes y 
seguros derroteros. Una Penelope que, al fin, afios despue s, vio aparecer las 
velas del navio odiseico en e l horizonte . Fue la rnisma sensac ion vivid a hace 
escasa mente un afio, cuando la Tesis Doctor al de Francisco Rubio atraco a 
puerto tras atravesar con los mejores parabienes los inforrnes, pesqui sas y 
rev isiones del Tribunal de la Adu ana que la juzg6. 

A 10 largo de tanto tiempo, sin que la mar, los cabo s y los go lfos, las 
corrientes, los vientos de traves, Ie proporcionaran un mem ento de descanso 
ni Ie permitieran un arribo temp oral a puerto seguro, Francisco Rubio se 
curti6 'como marino expert o; experiencia que no s610 fue util para e l, sino 
para todo s cuantos se fueron cruzando en su camino, en esa s ing ladura nau
tica de difusos confines como es la de formar se com o historiador. Acabo 
s iendo, empujado por las circunstancias y tambien por una vocaci6 n - y, 
desde luego, por una ca lidad intrfnseca innegable-, maestro de piloto s, 
maestres grumetes, y hasta de algun almirante supe que sigui 6 sus consejos 
de marino experto. 

La verdad es que esta present acion tan nautica apena s s i se refiere al 
tema que tantos afios ha ocup ado -y ocupara- los desvelos de este Doctor 
Rubio. Pero sf tiene que ver con un mar temporal de tiernpo, porque , lejos de 
las costas, bien tierra dentro , e impelid o por un teluri smo andino y serrano, 
sus investigacione s se d irigier on desde el principio hacia el interior del No
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8 FI~ /\ NCI SCO A RU[310 DUI ~AN 

roeste Argentino, la antigua Gobernacion del Tucurnan, y en especial a sus 
tierras de altura . 

No voy a plasmal' aqui ni una linea sobre el interes del terna -seria 
reiterative con todas las paginas que siguen, y rnuy sospechoso de rni parte, 
despues de los trabajos que yo tam bien he dedicado a la region- . Ni siquiera 
creo que deba hacer aqui la mas ligera apreciacion personal sobre los resulta
dos de tantos anos de investig acion. Seria hipocrita por rni parte. Lo que no 
me gustase, como cornprenderan, ya deberia haberselo mencionado 0 hecho 
saber en tan larga singladura, a traves de cables, palomas mensajeras 0 sefia
les de hurno desde elevados prornontorios costeros; y por el contrario, 10 que 
me gusta, 10 que me apasiona de su trabajo y de sus resultado s, pertenece al 
rnundo intimo de las conversaciories entre personas que se entienden en 10 
que hacen , en los avances cotidianos y en las tranqueras del camino , que son 
tantas como cualqui er caminante avezado conoce; decir 0 escribir algo asi me 
produce rubor, y podria por ello ser tachado de indiscreto . 

Esra quiere ser una presentacion del autor , de mi querido Paco Rubio. 
Miembro destacado del equipo de investigacion que sobre Noroeste Argen
tino establecimos en Sevilla hace una decada, apadrinado por tantos colegas 
argentinos , bolivianos y peruanos, el ahora Doctor Rubio, con su aire de 
diestro marinero , sigue arrnando nuevas sing laduras pOl' el mismo mar. Me
nos mal. Nos ha hablado de tantas costas, tanros cabos, tantos paisajes, tantos 
vientos, tantas y tantas personas como encontro en su viaje, que ahora todo 10 
leido nos parece poco. Sera cuestion de arrnarse de paciencia y esperar como 
Penelope . 

Mientras , nos deja sus reflexiones sobre estas Tierras de Altura , cerca 
del cielo, de las estrellas, del silencio del ganado pastando, de la caravana 
que cruza la quebrada, de las luchas poria tierra, de la injusticia y la sinra
zon, cerca, muy cerca de la memoria de los hombres que, aunque fragil 
siernpre encuentra un argonaut a que la navegue y la extraiga de los mares del 
olvido . 

JUAN MARCHENA FERNANDEZ. 
Sevilla, octubre de 1997. 
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9 TIERRA Y OCUPACION EN EL A REA SlJRANDINA 

-PROLOGO

LAS ALTURAS DEL TUCLIMAN. RAZONES PARA UN LlBRO. 

Entre los rerrir orios que hoy en dia constituyen la actua l Republic a 
Argentina, pocos espacios pueden reunir tantas ev idencias de una antigua y 
continua ocupac io n hurnana como los que co n form an su regi on and ina. 
Lspecialmente en el Noroes te, alia en los confines con Bolivia, los paisaje s 
esran cargados de historia, 

Los vesrigios de las soc icdades indigenas - y felizmente, a veces, algo 
mas que vesrigios- dorn inan valles, puna s y quebradas. Y superpuestos a 
ellos, implantados y entrern ezc lados. otros vestigios, los rcferenres de un 
pasado colon ial que dej6 su grave impronta en cami nos y ciudades, en culti
vos y ganados, en las ocupaciones y cree ncias de sus gentes, en e l imaginario 
co lectivo; conforma ndo una tradici6n que constituye la esencia de la reg ion y 
sus habitantes. Porque aun la soc iedad liberal, a lterada pO I' suces ivos y com
plejos procesos de ca rnbio y transforrnacion tambien trauma ticos, sustenrada 
pOI' un regimen laboral tradici onalmente abusi ve , y pOI' una jerarquizacion 
social de ranc ias rern embranzas , organize (sobre esta herencia indigeua
criolla recibida) sus propio s espac ios sociales y politicos, sus act ividades 
agraria s e industriales, su trafico e interc arubios comcrciales, sus pautas de 
coruportamiento, su trascend encia vital. presentes todavia hoy en 11111 chos 
aspectos de la corn plcja rea lidad nortefia. 

Comprender la en sus multiples faceras, es cornenzar pOI' el pruictpro: 
el marco donde se desenvuelve el proceso de ocupacion y conforrnaci on 
socio-econornica de l pon iente tucuru ano, y, en concreto, de la zona dond e 10 
indigena ha tenido y tiene mayor trascendencia: la zona de altura ; la zona de 
puna, valles y quebradas. 

Ninguna de las eta pas 0 per iodos mencio nados dejaron de tener im
portancia; como los rios crec idos, depositaron su a luvi6n en este area asen
tada sobre los contra fuertes de la cordillera andina. POI' dicha razon, no es 
esta una historia esencialmente caracterizada pOI' un unico factor externo que 
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10 IRANCISCO A. RUBIO DURAN 

pudiera haber determinado con exclusividad el ritmo de su evoluci6n. Los 
procesos culturales de las soc iedades " vallistas", "serranas", "quebradenas", 
"punefi as"..., las tradiciones, las pautas individuales y colectivas, los imagi
narios e idearios, los procesos sociales y economicos, etc., alteraron radical
mente los terrninos de las vinculaciones y las influencias del ambito exterior 
tantas veces en el transcurso del tiempo hist6rico como para que pueda anali
zarse el espacio sin considerar esta perspectiva. Con frecuenci a, el mismo 
medio natural fue el que dicto modificaciones substanciales a propuestas 0 

actirudes rernarcadas desde amb itos externos. Es precisamente esa cambiant e 
y dinarnica relacion entre los sistemas socioecon6mico, cultural y natural en 
la region, la que conformo un vector de analisis insoslayable en el estudio 
que pretendiarnos realizar . Pero sin duda, 10 co lonial, la irrupci6n del mundo 
europeo, 0 colonial-andino, en la regiones de altura del Tucurn an, origin6 la 
conformaci on de una nueva realidad desde enton ces y hacia el presente ab
solutamente detenninada por ese proceso que duro mas de doscientos afios. 

Este tipo de estudios neccsita un esfuer zo suplem entario al que puede 
llevarse a cabo sobre zonas nucleate s, por cuanto exige interrelacionar una 
casi infinita gama de aspectos , la mayor parte de las veces nada 0 poco evi
dentes en una investigaci6n mas convencional. Todo analisis interdisciplina
rio -aqui especialmente necesario dado el caracter del tema- conlleva el uso 
de distintas metodologias para las cuales toda prepara cion es poca. De ahi 
que el presente trabajo constituya una aproximaci6n a una tarea ernprendida 
con mayores plazos y mas corn plejos objetivos. Seguramente la tarea de una 
vida. 

Para esta ocasion, el titulo se compu so a sabiendas de que requeri a 
una aclaracion especific a. La amplitud conceptual que puede atribuirse al 
mismo sugeriria que esta obra pretende ser un estudio global del terna. Es 
claro que, asi expuesto, resultaria demasiado ambicios a, puesto que presu
pone el analisis y el enjuiciamiento integral de casi todos los problema s de la 
sociedad colonial establecida en el territorio tucumano, y su interacci6n con 
el sector indigena desde el momenta del contacto hasta fines del siglo XVII. 
Sin embargo, de la marcha de la investigaci6n se ha devenido una prirnera y 
fundamental conclu sion: la zona de altura de la Gobernac ion, el area reple
gada sob re la cordi llera, el asentarniento de las culturas andinas tradicionales 
de la region y lugar de encuentr o cont inuo de ambas sociedades (Ia indigena 
y la colonial-espano la), posee caracteristicas propias que diflcilmente pueden 
ser abordadas conjuntarnente con otras zonas (por ejemplo la circunve cina al 
cordon de ciudades coloniales fundadas a 10 largo de la segunda rnitad del 
siglo XVI, 0 la comprendida por los limites del Chaco, cerca de los grandes 
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II TIERRA Y OCUPA CION eN EL A REA SURANIJINA 

rios). De ahi esta determinacion geografica que nos ha hecho circunscr ibir 
este trabajo a las zonas de altura de la antigua jurisd iccion del T ucurn an. 

Siendo pJenamente conscientes de esta parcialidad rernatica, se ha 
quer ido otorgar permanencia al titulo como una rn anera de destacar el en fo

que gene ral del tema en el que se inserta, mas que como un re flejo de su 
verdadero y pleno conten ido . Perrnanece en nosotros, en pr imer lugar, la 
conciencia de que los estudios historico s sobre los marco s regionales de 
America Colonial debe n ser -cada vez mas- enfocados con perspect ivas 
subreg ionales, eludiendo generalizaciones que a veces no ofrecen sino nota
bles distorsione s. Pero tarnbien, la idea de que es preciso evitar que e l analisis 
de esta reg ion tan netame nte and ina se rea lice exc lusivarn ente en base a una 
linea de estudio que pretende enmarcarla en un espacio, s i no litoralefi o, s i 
desde luego volcado , abocado, hacia el Rio de la Plata. 

Parece asi opo rtuno corne nz ar anotando algunas precisiones acerca de 
los limites rematicos que nos proponernos abarcar en esta obra. 

Emprender la tarea de elaborar un proyecto de invesrigacion sobre el 
T ucuruan co lonial no es en absolute facil ni, a veces, gratificante par los 
resuItados. Primero porque la reg ion es d ifieilmente asumible desde una 
perspectiva globa lizadora: rierras altas, piede rnonte, valles y llanuras chaque
nas, culturas disim iles y modos de colonizacion muy d iferenciados, asenta 
mien tos disper sos, tradic iones, lenguas y creencias para nada 
hom ogeneizables, mas una enmaranada concepcion del espacio co lonial, 
tanto para las mismas autoridade s coloniale s metro poliranas, iimenas, alto 
peruanas 0 portefi as, y aun para los propios habitantes de la zona. Ademas, la 
produccion historiografica de los ultimos 20 alios relativa a este espacio y 
periodo (10 suficientemente extensa como para hacer de su sintesis una ardua 
labo r) 'apenas si ha considerado esta falra de homog eneidad, pOI' 10 que el 
tratarnieruo de los tern as ha generado notables disto rsiones. Asi, la aprox ima
cion a los siglos XVI y XVII tucurn anos, enfrenta al histor iador a rerna s muy 
diversos en realidades disirniles, que a su vez pueden - y deben- estudiarse 
desde di ferentes perspectivas y enfc que s, y con d istintas mctodologias. 

Par 10 tanto, el investigador necesariamente ha de hacer una elecc ion 
dentro de un gran aba nico de posibilid ades, y tratar de elaborar una explica
cion cohcrc utc en base al objc to de cstudio c lcgido y '1 1 material sclcccio
nado. Es dec ir, dcsde e l principio , el historiador debe asumir los riesgos que 
toda seleccion conlleva. 
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conclusiones parc iales de esos estudio s para exp licar la dinarn ica de otros 
ambi tos disti ntos , otorga ndo les una categoria de cons tantes que no poseen . 
Intentando eludir dichas prernisas y, por otra parte. sin caer en la dico to!nia 
Litoral / Inter ior por cons iderarla en extreme dese nfocada para nuestro objeto 
de estudio (mucho mas lejos - en todos los sentidos- Buenos Aires que la 
sierra centra l peruana), con este trabajo pretendemos aportar un enfoq ue 
andin o a un area nunca 0 casi nunca considerada como tal, que Ie concede un 
cierto carac rer ined ito en el context e histor icgrafi co de la region, as i como 
anal izar algunos de los condicionamientos socio-econorn icos de este area de 
frontera. La zona de altura de la antigua Gobernac ion del Tu curn an fue fron
tera colo nial and ina. y como tal determino los modes de vida de sus habitan

tes, los modes de producc ion, y su evo lucion como subreg ion, en un marco 
como el del Noroeste Argen tino, ya de por si fuerteme nte caracterizado 
frente al resto de l pais his tor ico. 

EI ana lisis que presentamos en esta mon ografta - desde el punto de 
vista tern atico 0 conceptual- esta determinado por el proceso de in tegracion y 
artic ulacion reg iona l que conformo un espac io soc io-econom ico comp lejo y 
estructu rado , caracterizado pOI' su diversificac ion productiva y por lil com
plementar iedad der ivada de un sistema de intercambi os reg io nales, consol i
dado a partir de la producc ion rninera altope ruana . En el presente estudio se 
ha puesto el ace nto espec ialmente en e l ana lisis de algunos aspectos de la 
estructura econorn ica de la zona en cuestion, no solo pOI' cons tituir uno de los 
pilares mas trascendentes sob re los que se dese nvuelve su acon tecer socia l, 
sino porque adernas perm ite reconocer sus nexos regio nales y supraregio
nales. EI analisis de cua lquier fenorneno socia l -pO I' su comp leji dad- es tan 
inagotabl e como el de un fenorneno natural. Perc 10 es much o mas s i el 
marcotemporal en el que se desarr olla el objeto de estudio resul ta tan ex
tenso como el planteado para esta obra. Per el lo, y aun cuando parezca obvio 
decirlo, conviene insist ir en que las hipotesis desarro lladas en esta investiga
cion pretenden estab lecer un punto de partida, elaborar una periodizacion 
mas adecuada , y hallar co nstantes que rnarquen el deven ir interno de este 
espacio desde las tres lineas de trabajo sefi a ladas. 

Estructura, coyu ntura, acontecirniento , son concep tos que respond en 
-entre otras cosas- a diferentes rned idas de tie rn po, cuya interre lacion y 

coexistencia confor rnan la trarna de la historia. La present e investigacion 
intenta ana lizar, para la zona de altura de l Tuc uman durante el siglo XV II, las 
lineas maestras de una parte de su est ructura globa l, 0 una de las estructuras, 
tal vez la mas agi l: la de su dinarnica socio-econo rn ica. Como ya se apunto, 
el trabajo forma parte de un pro yec ro de inves tigacio n mas amplio . Se ex
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14 FRANCISCO A. RU13 10 DURAN 

pondran, por tanto, alg unos avances centrados en aspectos puntuales, como 

las fases del pob lami ento y del sistema de org anizacion colon ial del terr ito
r io, el proceso de tran sferencia de la tierra a man es de los col oni zadores, el 
reg imen de apl icacion de la normati va para la concesi6n de mercedes a los 

"b eneineritos" de la region, la dinarnica evo luci6n de las propiedades territo

ri ales de la zona , etc .; rernarcando la necesida d de confron tar, en lazar y es

tr uct urar estos facto res con otras que enrn arcaran g lobalmente los hori zontes 

de inv estigaci 6n del proyecto . Esta aprox imacion pretend e esbozar tan s610 

las l ineas del con torno , espera ndo bri ndar un armazon para que futuros anal i

sis puedan encon trar un referente ternatico apropiado, y perfeccionar asi un 
conoc imi ento histori co que mejore la int erpretac ion del presente. De cua l

qu ier m odo, este planteamien to aparen ternente tan senci l lo merece, a nuestro 

juici o, varia s mati zaci ones cornplementarias sobre algunos aspectos. 

En pr imer lugar, una respecto al marco cron o l6gi co pro puesto. Debe
mo s aclarar que la simpl e dec isi6n de apl icar un corte temporal - tal y como 

expuso Wi to ld K u la '- equ iva le a susci tar algo debatib le, pero mas cuando se 

trabaia con ser ies ternporal es tan cornplej as, ya que corremo s el rie sgo de 

adoptar unas techas poco signi ficativas como puntos de in flexi on de la co
yu ntura. Hernos ci rcunscr ito el anal isis del proceso en el lapse com prend ido 

ent re las decades de los arie s noventa de los sig los X V I Y X V II , quedando 
amp l iamente superada d ic ha acotaci6 n en el anal isis de los antecedent es del 

proceso estud iado y de las conse cuenc ias subsigu ientes. Este periodo com 

prende desde el fina l de la etapa de fundaci 6n de las ci udades m as irnportan
tes de la Gobernaci6n del T ucurn an, hasta los anos centrales de la citada 
decada en el X V I I, una vez conc luidos los traslados y refundaci ones de alg u

nas otras poblacio nes, y cuando di o por fin al izada la vi si ta a las encom iendas 

y a los ind ios d,e servic io de las j uri sdicc iones tucum anas el o idor don A nto 

nio M arti nez Lujan de Va rg as. Quizas nuestra elecci6n parezca arbitraria y se 

enr ienda que los limi tes cron ol6gi cos ini ci al y fi nal deber ian cor responde r a 

otros hechos 0 pracesos. A pesar de las im per fecc iones reco nocib les en los 

cortes, este peri odo de poco mas de c ien afios nos perm ire extraer con clu sio
nes sufi ci enrern enre validas para ini c iar un trabajo que pretende abarcar todo 

el lapso del proceso de conformaci 6n del regim en col onial en la antigua 

Go bernacion del Tu curnan. con sus im pli caci ones derncgrafi cas, cu lturales, 
prod uct iv as, laboral es, etc. 

.- KULA, Witold ; Problcl11i15 y 111':10005 oe Iii Hi slor i ~ cconomi ca. Barcelona, 1977: 
93 y 55 

Francisco A. Rubio Durán: Tierra y ocupación en el área surandina.
Las zonas de altura del Tucumán colonial. Siglo XVII.
Aconcagua Libros (Sevilla, 1997). ISBN: 83-922597-1-X / DL: SE-2089-1997



15 TIER RA Y OCUPAC ION EN EL A REA SURAN DINA 

En cuanto a la localiza ci6n espacial de dicho proceso , diremos que se 
desarrolla en la zona mas alta de l area tucumana. Por 10 tanto, el ambito 
geografico definido no cubre toda la extensi6n de 10 que supuso territo rial
mente la antigua Gobernac i6n del Tucu man. Nuestra atenci6n se centra en un 
vasto territor io comprendido entre la cordi llera de los Andes, al oeste, y una 
ser ie de cadenas montanosas -las estribaciones de las sierras subandinas y 
pampeanas- al este; desde la puna jujefi a, al norte, hasta la parte central de la 
actual prov incia de La Rioja, al sur. Territorio ceri ido por un cintur6n de 
ciudades que jalonaba la mayor parte del " Camillo Rear' al Alto Peru, co
nectando esta regi6n con la fachada atlantica y con Santiago de Chile a traves 
de las rutas que se unian en C6rdob a. Vertientes casi inaccesibles, profundos 
valles y quebradas, aridas punas, fertiles y fragosas zonas de piedernonte,... 

que determinan unas condiciones bioc limat icas caracteristicas de esta region 
surandina. 

EI estudio de l proceso de especializaci6n y estructuracion economica 
en el poniente tucumano requiere del anal isis sistematico de un importante 
volumen documental de enorme divers idad ternatica, cuantitativa , de proce
dencia , etc. La enorrne dispersi6n de estos fondos di ficulta en gran rnanera la 
tarea recopiladora . En la mayoria de los arch ivos de la regi6n se han perdido 
valiosas fuentes doc umenta les de dificil , cuando no irn posible, reposici6n. 
Numerosas colecc iones y rnanuscritos con datos de innegable interes para 
nuestra investigaci6 n, no han resistido a los tiempos; gran parte de los fondos 
han sufrido expo lios significativos y -algunos de ellos- se encuentran en un 
triste estado de conservacion. Entre estas fuentes "sobrevivientes" se hace 
rnuy diflcil obtener series documentales que perrnitan una cuantificaci6n 
sistematica de la informaci6n , el analisis multid isciplinar de los datos 0 la 
correlacion de variab les y factores comple mentarios. No obstan te, la docu
mentacion que podemos analizar en los archives generales de Espana, en los 
nacionales y provinciales de Argentina y Bolivia y en algunos de carac ter 
privado 0 institucional del marco regional, es aun rica en cantidad y detalles 
como para perrnitir dicho anal isis. 

Los docume ntos del Archivo General de Indias de Sevi lla y, en con
creto, las series de legajos correspondientes al periodo hist6rico estudiado 
insertas - fundamenta lmente- en las secciones V (de Gob ierno, en las subsec
ciones de Indiferente General y de las Audiencias de Charcas, Buenos Aires 
y Lima) yen la VI (de Escribania de Camara) de dicho archivo, ha consti
tuido gran parte del material documental utilizado para la elaboraci6n de este 
proyecto. Pero adernas, prolongadas estancias de investigaci6n en Argentina 
y Bolivia me permitieron profundizar y completar numerosos aspectos de 
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esencial interes para la culm inacion del plan de trabajo previsto. En Buenos 
Aires consulte las series documentales de reales cedulas , padrones de indios, 
concesiones, mercedes y nombramientos de las divisiones " Biblioteca Nacio
rial " y "Colonia" del Archivo General de la Nacion, as! como varios fondos 
especificos (como el de Teodoro Sanchez de Bustamante y el de Angel Justi
niano Carranza) insertos en la divisi6n "Docurn entacion Donada" del mismo 
repositorio . En Sucre, centramo s nuestro relevamiento -primordialmente- en 
la serie de expedientes coloniales sobre tierras e indios de la Audiencia de 
Charcas, en el Archivo Nacional de Bolivia. Pero, la base documental mas 
importante sobre la que se asent6 esta investigaci6n la constituyen las Fuentes 
de caracter administrative, municipal , protocolar y j udicial de los Archivos 
Provinciales de Jujuy, Salta, San Miguel de Tucurnan , Catamarca y C6rdoba. 

La recopilac i6n se ha centrado en series especialmente significativas 
en cuanto a la homogene idad y calidad de la informacion que aportan. Fun
damentales para la comprensi6n del proceso han sido los datos obtenidos de 
documentos tales como los titulos de concesi6n de mercedes reales, los expe
dientes de confirrnacion de las rnismas, los contrato s de cornpraventa , los 
compromi ses y obligaciones de page, los poderes, avales, conforrnacion de 
soc iedades y compaftlas, inventarios y testamentos , ... que se escrituran y 
otorgan durante esta etapa. EI estudio y sistematizaci6n de esta informaci6n 
permite delirnitar las fases de estructuraci6n socioecon6mica de la zona en 
cuanto a algunos aspecto s vinculados con la tenencia de la tierra, la mana de 
obra empleada 0 la producci6n y circulacion de mercancias en el interior del 
espacio regional. POI' otra parte, tarnbien se han analizado otro tipo de do
cumentos de caracter administrativo, fiscal 0 judici al como pueden ser las 
relaciones de visitas, los numerosos informes y memoriale s de gobierno , los 
padrones y recuentos de indios, las provisiones, autos, reales cedulas, los 
expedientes de Real Hacienda , juic ios de residencia, los pleitos civiles y 
criminates, etc.; asi como algunos textos de tipo privado 0 institucional como 
son la correspondencia de particulare s, los petitorios, actas de cabildo, infor
mes eclesiasticos, etc.; que permiten encuadrar y complet ar esta informaci6n 
puntual. 

En 10 relativo a los antecedentes bibliograficos sobre el ambito terna
tico que estudiamos diremos que, consideraciones generales en torno a cual 
era la situaci6n de la Gobernacion de Tucurnan entre el periodo de fundaci6n 
de las ciudades (fines del siglo XVI) y sus traslados a asentamientos definiti
vos (finales del XVII), han sido realizadas poria historiografia en mas que 
abundante cantidad . Armando R. Bazan (1979 y 1986), Carlos Paez de la 
Torre (1987) , Luis C. Alen Lascano (1986) , Ramon Rosa Olmos (1957), 
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, 
Emilio A. Bidondo ( 1980), Edber to Oscar Acevedo ( 1965), Gaspar H. Guz
man ( 1985), Efrain Bischoff (1977), Miguel A. Vergara (1961 y 1968) 0 

Manuel Lizondo Borda ( 1941), figuran -entre otros- en la nomina de histo
riadores que han abordado esta problema:ica general desde un punta de vista 
institucionalista, con una vision a veces mas que provinciana y atendiendo 
particularmente a la anecdota que surge tras la lectura de una -como ya he
mos visto- copiosa documentacion. 

En las ultimas decades, los rrabajos sobre los procesos de ocupacion y 
conformacion del regimen colonia l en la region se han multipl icado . Afortu
nadamente, los estudios de Gaston G. Doucet, Adolfo Luis Gonzalez Rodri
guez, Estela Beatriz To ledo, Cristina Lopez, Gabriela Sica, Carlos E. Zano lli, 
Ana E. Schaposchn ik, Juan Pablo Ferreiro, Rodolfo Cruz, y los de algunos 
otros significativos autores, han ido superando poco a poco un gran " reto" 
que parec ia infranqueable para la histor iografia tradicional Durante bastante 
tiempo, el lento y -para algunos- poco estimulante trabajo en los archivos 
mencionados, hacia rehusar a muchos historiadores de lIevar a cabo una 
investigacion mas menuda pero enriquecedora. Sin embargo, en las obras de 
esros ultimos, e l esfuerzo por realizar un profundo relevarn iento documental 
ha rendido notables frutos. Sus trabajos constituyen pues, un principio de 
ruptura con la "his toria consagrada " y por 10 tanto suponen un referente 
obligado en nuestra investigac ion. 

Aquel los autores que mencionamos en primer lugar tend ian a realizar 
analisis genera les que han distorsionado la realidad historica tucumana, y que 
apenas han tratado de descubrir la estructura interna de la region, las relacio
nes sociales y productivas en el seno de la comun idad espano la, de la indi
gena, y las de ambas entre si, y -10 que para e l conocimiento de la realidad 
de lazona me parece muy importante- la conexion, vinculo y dependencia 
de la misma con respec to al Alto Peru y, concretarnente, a la region potosina, 
autentico motor de su economia, ligazon natural con respecto al resto del 
sistema colonial y razon de ser de muchas de sus activ idades 

Otros investigadores han tratado el problema de la Gobernac ion de 
Tucurnan desde perspectivas bien diferentes. A Carlos Sernpat Assadourian 
se Ie debe citar como uno de los autores que mas han contribuido a explicar 
con claridad la complejidad de la realidad colo nial en este periodo. Frente a 
los que parecian circunscribi r esta realidad en term inos de fundaciones, ac
ciones personalistas de gobe rnado res 0 visitadores, nominas de encomende
ros, ruinas, terremotos 0 inundaciones, entradas y luchas con caudillos 
indlgenas, otros especia listas han optado por descubrir y ana lizar a los auren
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A partir , pOI' tanto , de todas estas considerac iones se esbozo e l pro
yecto de investigacion que ha tenido como resultado el presente trabajo. 
Metodologicam ente este proyecto es deudor en muchos aspectos, como no 
podia ser de otro modo, de la linea de trabajo desarrollad a por mi director de 
tesis, el Dr. Juan Marchena Fernandez. De e l aprendi tarnbien la importancia 
del trabajo en equipo. Por eso colaboramos con un nutr ido grupo de especia
listas argentinos y espafiol es en eJ estudio de la realidad historica del ambito 
surandino; colaboracion que ha dado Jugar a numerosos articulos y publica
ciones sobre la materia y a la conforrnacion de un equ ipo de trabajo cuyos 
resultados se enmarcan en una tarea que forzosamente va mucho mas alia del 
anal isis historico a secas, Es decir, un esfuerzo que aspira a contri buir al 
desarrollo de una histor iografia nortena cuyo objet ivo es responder a pre
guntas de alia con mirada de alia. 

La ultima reflexi on que debo hacer concierne a la razon de ser del 
presente trabajo: GPor que, hace ya once aries dec idi, de acuerdo con mi di
rector, emprender un proyecto de investigacion titulado "Tierra y Ocupac ion 
en el area surandina. Las zonas de altura del Tucu rnan Co lonial, Sig le 
XVII " ? 

La respuesta 0 , mejor, las respuestas a esa compleja pregunta pueden 
sintetizarse en varias consideraciones Es probable que sean muchos los que 
piensen que sobre el Noroeste Argentino se ha dicho y escrito todo: puede 
que se considere excesiva la cantidad de descripciones, inforrnes, ensayos y 
dernas textos que se han editado sobre esta tierra y sus gentes; es posible , 
incluso, que - a fuerza de analizarla, interpretarl a 0 simplemente pintarla en 
tantas y tantas paginas - haya quien entienda que esternos deform ando y 
afeando esa compleja realidad histor ica mas que todos los sig los de indife
rencia; desatencion y olvido que relegaron su pasado al mas absoluto e in
justo de los desconocimi entos,... y quizas tengan razon. 

Probablemente se haya incidido derna sia do en plantear como a traves 
de los tiempo s e l hombr e ha ido transformando esa presencia, usandola, 
arnoldandola conforme a sus intereses; y sin embargo, muy pocos se han 
interesado en perfilar como dicha rea lidad transforma a su vez a esos hom
bres, modificandolos, implicand olos hasta el punto de derivacion que supone 
una integracion compl eta y plena. 

Mas de trescientos ari os despues de que las autoridade s virreinale s 
acabaran con la azarosa vida de don Pedro de Bohorquez Giron, aquel anda
luz que llego a proclam arse -0 a ser proclamado- Rey de los Incas y que 
dirigio la confederacion indfgena contra los colonos blancos, otro paisano 
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suyo arribaba par vez primera al Tucuman convocado par un referente siern 
pre presente en su proceso de forrnac icn, en su cot idiana rarea, el Espacio 
Surandino. Esta vez no se trataba de ningun codicioso y exper imentado "so/
dad o de fortuno" que a fuerza de golpes de adarga y tiros de arcabuz quisiese 
explotar las riquezas de sus gentes, ni de ningun leguleyo con animo de 
encurnb rarse en la poltrona burocratica; tampoco pretendia blasonar su -por 
otra parte inexistente- escudo de arrnas, ni hacer correr por las venas de su 
descendencia la ilustre sangre de cualquier hidalga memoria. Tan so lo se 
trataba de un joven investigador, un historiador obsesionado con ese refe
rente. 

EI afan que conileva la curiosidad y la obsesion que guio sus pasos 
para conducir le hasta aque l enrra riab le rincon de l alma andina, se estrerne
cieron al contacto con la profunda human idad que dignifica sus cerros y 
quebradas. Es asi que supo descubrir un mundo que no era exclusivamente de 
papel. En ese mem ento cornprendio que se derrumbaba ese falso Tucurnan 
que el papel podia haber fo rrna do en su irnaginacion, que aquellos indigenas 
cncomendados que pretendia cuantificar eran mucho mas que cifras y nom
bres en amar illos documentos; que e l do lor y e l sudor de esas gentes que 
ahora conocia entre las calles de adobe de sus anejas ciudades, en los pasos 
perdidos de los puesteros de la puna, jamas podra ser enjugado por un trozo 
de papel, porque el papel -al igual que las vanas palabras- siernp re sera 
arrastrado por el poderoso viento de l altiplano. Por eso la historia, que se 
nutre de papel, necesita tambien y fundamentalmente de una causa. 

lnsertarse en una linea de trabajo que considere a l objeto de la historia 
como algo lejano )' ajeno - por no decir exorico- ; quizas so lo valida en una 
erudicion congresual 0 para incrementar publicaciones, parece fuera de las 
perspectivas yIos afanes de este aprendiz de historiador. Nos parece, en 
carnbio, una alternativa mas constructiva, mas rea l 0 , acaso , menos suje ta a 
cargas erudiras, el sumar nuestro esfuerzo a l de otros investigadores que, con 
medics modestos pero con gran ilusion, intentan adentrarse interdisciplina
riamente en el estudio del pasado para explicar su presente, construyendo una 
historia que debe tener al hom bre de hoy, al hombre de l Noroeste argentino 
de nuestros dias, como su ultimo y fundamental destinatario. 
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- PARTE I 

TIERRA Y OCUPACION: 

POBLAMIENTO COLONIAL Y DINAMICA OCUPACIONAL DE 
LAS TIERRAS ALTAS DE LA GOBERNACION TUCUMANA. 

CAPiTULO 1.- LA ORGAN/ZAC/ON ESPAC/AL /NDiGENA 
EN EL AREA. EL PESO DE LA TRAD/C/ON. 

Puede que para ernpezar a entender historicarne nte la d imension fisica 
de l rned io que analizamos , parezcan suficientes los inforrn es y represenrac io
nes cartograficas de algunos de los atentos y asombrados viajeros que por la 
region pasaron . Sin embargo, el analisis de l desarro llo cultural de las comu
nidades indigenas del Noroeste argentino ex ige algo mas que un volun tarioso 
ejerc icio descrip tive . La imagen que nos lIega de la real idad soc io-politica de 
la zona en las etapas anteri ores al contacto y durante este, esta tamizada por 
ia lirnitada percepc ion que los conquistadores tuvieron de un complejo s is
tema de relaci ones, por 10 que hay que asurni r el hecho de que muchas veces 
esa imagen no se correspondia con dicha realidad. 

, Cuando se trata de sociedades com plejas como la que pretendemos 
anal izar, las versiones de la organizacio n de l pasado -a l igual que otras 
construcciones ideologicas- son elaboradas desde la perspect iva del pode r. 
Los hispano s pod ian entender e l mundo que conq uistaron so lamente a traves 
de las categorias y percepciones que su cultura y tradicion les propor cio
naba' . La " hispanizacion" de la historia andina -a l igua l que la de cualqu ier 
otra region del cont inente- , como reflejo de la dinarnica de la po lirica co lo
nial, fue parte insepa rable del proceso mismo de co lonizacion . 

3 .- 1'<11 Y como afi rma Irene SILVERBLATT (recogicndo las apreciaciones de M<1 r
shall D. Sahlins) en su obra Luna. sol y brujas Generos y c1 asc' Cll los Andes prehispallicos y 
coloniales Cusco, 1990 XVIII-XIX. 
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Esta premisa se acentua para el caso de la zona que analizamos. La re
construccion de esa historia en el Tucuman adopta caracteristicas casi lineal
mente eurocentr icas en la documentacion. Las identidades etnicas fueron 
horno logadas (en cuanto se suprimieron las diferencias que entre elias 
existian) por los dorninadores''. POl' otra parte, jarnas se recurrio a la posi
bilidad -como a veces se hizo en otras areas de la region andina- de referir 
las "diferencias" que separaban a estes de los dorninados. De todas forrnas, el 
caracter de la documentacion apuntado anteriormente no supone un obstacu10 
insalvable, mas sl un desafio ruetodologico . Las "percepc iones" europeas 
constituyen, por tanto, la base para descifrar la estructuracion etnica de las 
entidades que ocuparon las zonas de altu ra de la region ya que, "en la medida 
que el documento espanol nos refleja los periodos precedentes como un es
pejo que deforma su propia interpretacion, es necesario considerar que los 
mensajes dejados., son como otros tantos textos sucesivos situados deL otno 

taM deL u ,tejrJ , y que hay que descifrar a traves del palirnpsesto que esta entre 
nuestras manos'" . 

Para los colonizadores de l poniente tucumano, la conformacion de la 
etnia pasaba por el criterio de filiacion, en tanto que buena parte de los co
lectivos fueron agrupados por e llos dentro de una misma nacion bajo un 
patron de descendencia. POI' otra parte, tamb ien se destaca la permanente 
recurrencia de las autoridades co loniales y de los prop ios vec inos al cr iterio 
de residenc ia, 10 que distorsiona la cornprension de la estructura etnica de la 
region, puesto que buena parte de los etnonirnos que aparecen en la docu
mentacion se derivan no de la diversidad de los pueblos, sino de los lugares 
donde se asentaron. EI paso defi nitorio de la filiac ion a la residencia parece 
responder a una logica colonial (0 bien una consecuencia de la dorninacion 0 

una estrategia de reproduccion) que primaba var iables que nunca se habian 
entendido separadarnente en las sociedades prehispanicas". 

4 .- Valgau como ejem plos algunas dcsignacio nes erroneas sign ifieativas: "diaguitas" 
llamaron en un principio los espanolcs a todos los habitantes de la region moruanosa que 
hablaban una lengua cornun (con sus variedades dialectales) para difercneiarlos de los de la 
llanura del Tucu man y de los pobladores del sector septentrional de la region; mientras que la 
denorninacion "calchaquies" -que tarnpoco responde a una afi nidad etnica original- se genera
Iizo incluso como toponimo a partir del nombre de uno de los primeros caciques que se alzaron 
contra los nuevos dominadores en 1563. Juan Calchaqui. 

5 .- BOUYSSE-CASSAGNE, Therese ; La identidad avrnara. Aproximaeion hist6rica 
(siglo XV. siglo XVI) , La Paz, 1987: 20 

6 - Siguiendo la linea argumerual propuesta por SAIGNES. Thierry en su trabajo "De 
la fi liation a la residence : les ethnies dans les vallees de Larecaja" (en: Annales -Paris- 1978. 
33c annee 5-6: 11 60-118 1), Rodolfo Cruz analiza dicho proeeso para el easo de los arnaichas 
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No so lo se da la transpola ci6n del mundo europeo al americano en 
terrni nos generales, sino que ade rnas se produce en cie rtos casos la as igna
cion para la region de categorias de l resto de l area and ina que no siern pre 
resultan ap licab les. No hay que o lvidar que el Tucuman colo nia l se presenta 
com o una zona de frontera cu ltura l generadora de un vacio conceptua l, que 
los europeos rrataro n de Ilenar recurriendo a designa ciones que no se ajustan 
a estas nuevas reg iones y que provienen de una realidad ruejor conoc ida por 
ellos, com o la peruana 0 la altoperu ana, por eje mplo' . 

Estas y otras pre rn isas erroneas quedan reflejadas en una abundante 
bib liografia que intenta anal izar la rea lidad etnica y sociopolitica de la zona. 
A pesar de la c ifra ab ru rnado ra de obras, la dificu ltad metodo log ica y las 
carencias inrerpretat ivas que evidencian, no per rn iten avanzar otras posib ili
dades de organizacio n social y pol itica en el area. Por un lado, con el per
sistente desatino de " identificar documenralmerue" grupos de natu rales a lii 
donde no los hay, se ag regan sujetos sociales que perturban las seft as de 
identidad de estes co lectivos, obvi ando - por otra parte- la capacidad de las 
sociedades narivas para dotarse de organizaciones sociopol iticas dualcs, 
basadas en grandes farn ilias extensas 0 parcialidades (rnuchas veces con su 
propio norn bre), pero cuya individua lidad se reproducia en la forrnac ion de 
un grupo etnico. Por otro lado, e l negar los indicio s de un pos ible s istema 
politico en el cual no ex iste un organo centra l de gobierno y, en e l que la 
auroridad se expresa en la estructura integra l del conjun to de autoridades 
auronomas peru relacionadas entre st, limita el abanico de perspectivas de 

Y los talks (CR UZ. Rodolto: La construcci61l de ideillidadcs Cllliuh ell eI TUCUll1 ill' c" l" ni,,1. 
los amaichas v los tan es en el debate sabr e su "verdadcr,," cslruclma ctnica. Mimco Buenos 
Aires. 1988). 

7 .- EI mayor grade de con fusion sc produce cunndo II1 l1 Ch05 auiorcs boy ell dia, en 511 

alan pa r describir la complej a es tructura social y ctn ica de la region. " rcintcrp rctan" la pcrccp
cion hispanica de dicha estructura. trastocando aun mas la vision - ya de pa r si bastantc limi
tada- que nos legaron. La practica auscncja - solo aparece cxce pcionahnc mc- del tcrmino ayllu 
cil ia documeruacion, co mo catcgo ria usada pa r 105 cspa nolcs para designar a unidadcs indigo
nas de conf ormacion social. y cl reempl azo de dicho tcrmino pur c l de pueblo (por hombres 
mll) Iamiliarrzado; con las rcahdadcs and inas y tucum unas). sunonc tan 561" uno de los mu
chos indicios signi fict ui vos de que tal carcgoria 110 debe scr .iplicada en nucstru regil)1I CO li la 
.odl...: gr ia"' y pro lu sion cxprcsad.i pur dich os auiorcs - in iuchur - LlI ,lI11JO Illcnos- 1I 11(l opori uua 
aclaracion b la 'Idea sc pucdc complcmcnt ar ell V1\ IUO.'i: LtIl"l1i,tllrla v <r lilrOQl)!oQia andi lla 
(cornpiladorcs: Ama lia Castelli. Marcia 1(0tl1 de Parcdcx y Mariann Mould de Pease) Lima. 
1981; LORAND I, Ana Maria y lJUNSTE R. Cord V.: "Re tlexiones sabre las categortas SCI11:1I1 

ticas en las tuentes del Tucu rnan Co lonial. Los Valles Calchaquics". l.n: IIist6riea Vol. XIV. 
N° 2. Lima, t990, a en LOR ANDI, Ana Maria y BOtXADOS. Roxana E.; " Ltnohistoria de los 
Valles Calchaquics en los siglos XVI Y XVIt". En: Runa. n" XVII-XVIII. Buenos Aires, 1987
1988. 

Francisco A. Rubio Durán: Tierra y ocupación en el área surandina.
Las zonas de altura del Tucumán colonial. Siglo XVII.
Aconcagua Libros (Sevilla, 1997). ISBN: 83-922597-1-X / DL: SE-2089-1997



FRANCIS CO A RUUIO DURAN 26 

ana lisis". Finalmente, 10 que mas enfatiza la pobreza interpretativa en la re
construccion de la rea lidad socia l aut6ctona es la falta de un anal isis diacro
nico que tenga en cuenta la complejidad, tanto de las relaciones intraetnicas, 
como de las establecidas entre los dife rentes grupos y las "entidades" que las 
dominaron (el Imperio incaico primero, el Sistema co lonial hispanico des
pues). 

En lineas genera les, el modelo de organizaci6n socioecon6mica en e l 
poniente de la region respondi6 a los patrones sefialados para el ambito 
centro-andino por casi todos los autores que ana lizan los patrones de asenta
miento prehispanicos". Los principales asentamientos en esta zona tarnbien se 
ubicaron en los altos valles interandinos entre los limites de los sectores a ltos 
de puna y las franjas boscosas 0 selvat icas proximas al Chaco Sin embargo, 
en la zona se denotan significativas particularidades , originadas - entre otras 
causas- por las variacio nes eco l6gicas que se evidencian y por las distint as 
necesidades que estas determ inan 10 

8 .- Para cl caso concreto de los grupos de la zona de altura del actual Noroeste argen
tino. pccar ia de sun pleza cualquicr aprcc iacio n que limi tara su niv cl de desa rrol lo anterior a la 
conq uista a las ca tcgo rias de tribus segmentarias o. inc luso. de " protocac icatos". sin co ns ide rar 
una compleja rcalidad de intl ucncias . caractcristicas com uncs. rcchazos y particularidades. que 
corun huirian - por otra parle- a romper esa idilica vision acc rca de ln armonica cs tabilidad de 
la, rc lac ioncs entre 10 5 di stin to s colectivos in d igcn as an tes del contaci o. que oculta di fcrc nies 
idcmidadcs. tcnsiones y juc gos de podc r. [ste tipo de inrcrprcracioncs aun plantcan mas dudas 
que la limitada vision de los hispauos ace rca de tenias de la trascendencia de la posible hege
mon ia de 1IIlO S grupos sob re otro s, la variad a cstructura de jc faturas 0 los grupos anexados y 
advenedizos (sicndo esra una escasa relacion de imcrrc gautcs que dcjan sin respuesra). 

9 .- John Murra. Therese Uouysse-Cassagnc. Ca rl Troll . Olivier Dollfus 0 Thierry 
Saigncs (par citar solo algunos de los que analizan esta tcrnatica de forma mas espec ifica). 

10 .- Un ejemplo de la divcrs idad y riqueza de los model os organizai ivos adopi ados 
[lor las socicdadesdc la region podemos eneont rarlo entre algunos de los co lectivos y parcial i
dudes del area septemrional, Scgu n cI estudio de Maria Ester Albcck ··...Ios pueb los de 1a 
Quebrada de Humahuaca. al parc ccr. llcga ron a cjercc r un domin ic politico snore los que 
huhiraban la zona de los valles (Nielsen. A. E. 1989) y de esta mancra es probable que hayan 
controlado cl intcrcambi o con la frallja de bosquc s orientales. Por los est udios ctnohistoricos 
subcmos que los Osas y los Ocloyas, habirantcs de la zona de valles. csta han sujeros a los 
cacique s de la Queb rada. Los pueblos de la Quebrada de Humahuaca nccesiiaban tener un ..
acceso direcio it la madera y a la papa semilla para garant izar la prcduccion agr icola y, de paso. 
con trolar c! intcrcambio de una serie de bienes de prest igio (...) Con los babitantes de la puna 
los vinculos tueron de ot ra naturalcza. Los pob ladores de la Puna depe ndian de la Quebrada 
para 1a obiencion de prod uctos de subsistcncia. pero no icncrnos evide ncias de un dom inio 
politico sobrc las etni as que hab itaban la puna. EI intcrcambio de productos residia probable
mente en lin modele de tipo altiplanico. con carava ueros ,I cargo del transpo rte de bienes y 
productos (Browrnan. David L. 1984 ; Nunez, Lautaro y Dillehay . Tom S 1988 Y 1995)...... 
ALBECK. Mar ia Ester: " La Quebrada de Hurn ahu aca en cl iniercambio prchispanico". En: Ta
Iler "de Costa a Selva ". rro duecion e interea llloio entre los pueblos agroalfareros de los Andes 
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FUENTE TROLL, Carl y BRUSH, Stephen; EI Eco-sistema Andino. La Paz, 1987: 34 
(Perfil de vegetacion de los Andes Tropicales. Perfil V), 

. La dificultad de local izar con precision los territorios de los grupos et
nicos radica fundarnen ta lmente en que los mismos deb ieron responde r a lin 
patron disperse , vincu lado sobre todo con la dive rsificac ion de riegos y el 
control de espacios geograficos discont inuos, que probablemente se entrecru
zarian entre sf. Esto exp licaria en parte el problema de la superposici6n te
rritorial de los grupos y de su adscripcion, que se verifica tanto en las in
vestigaciones arqueologicas como en las fuentes '". 

Centro Sur (celebrado del 6 al I I de abril de 1992), lnstituto Inlerdisciplinario de Tilcara. 
Facultad de Filosofia y Lctras. U,BA. Tilcara. 1994: 123-124. Quisieramos aprovcchar la 
ocasion para agradecer los co rnentarios, observaciones y las re fercncias bibliograficas aportadas 
por la Dior a . Maria Ester A lbcc k, tundamentales para dclimitar adecuadamente los procesos 
analizados en el presente ep igratc. . 

I I ,- Sirva como ejemplo -por mencionar alguno- de estos condicionantes de Ja dina
mica de interrelaciones ccologicas y econ omicas de los disrintos microambientes. la peculiar 
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Los confl ictos interetnicos se generalizaron en toda la zona surandina 
(este fe norneno se ev idenc io en una extensa region durante la era post
Tiahuanaco, area que quedaria com prendida entre el lago Titicaca y la actual 
provincia de Catamarca ) y determinaron que las poblaciones prehispanicas 
buscasen las posiciones mas seg uras y faciles de defender, denotando un 
aumento de la tension interna existente entre los diferentes gru pos 0 parciali
dades de la zona, probablernente como consecuencia de la presion demo
grafica y el interes por controlar otras areas agrtco las". 

Estos condicionant es tambien determ inaron una gran variedad tipolo
gica de las instalaciones, cuyo tamafio podia osci lar desde menos de diez 
unidades habitac ionales hasta mas de setenta u ochenta. Tastil, en la quebrada 
del Toro (Salta), constituyo un caso limite; aparentemente llego a albergar 
2.000 habitantes y una mayor irnportancia urbana, siernpre dentro del carac
ter incipiente y propio del proceso de urbanizac ion regional, que no llego a 
confo rrnar ciudades " . 

Respecto a la distribucion de los pueblos indigenas en el antiguo Tu
cuman para el momenta de las primeras entradas espafio las al territorio, sub
siste la incertidumbre acerca de la filiacion e identi ficacion etnica concreta de 
muchos de ellos. Numerosos son los posibles criterios de ordenamiento etno
grafico que se han manejado para solventar las controversias planteadas 
sobre el orige n y la con forrnaci on de dichos grupos, pero ni siquiera han 
logrado despejar todas las dudas sobre su localizacion espacial. 

Los cronistas mencionan frecuentemente algunas pro vincias indigenas 
como, pe r ejernplo, la de Chicoana en el norte de l Valle Calchaqui 0 la de 
Quire-Quire en eJ sur, pero tal subdivisio n podria responder, no tanto a la 

distribucion de los asentamientos en el sec tor de quebradas converge rues de I ~ cuenca del rio 
Calchaqui: donde pode rn os di st in guir desde pobl ados ubicados en riseos de di tic il acceso 

(como Guulfin 0 Tacu il). hasta ex reusas Meas destinadas a la agricultura que pucde n alcanzar 
hasta las 300 ha (como los complejos de andcnes de La Dcspensa 0 La Campan a). LORAND\. 
Ana M y UOIXADOS. Roxana; O p. cn.: 36 2-363. 

12 .- En este senrido. la aurora mcncion ada anteriormentc (Albeck) apunia que: " ...EI 
surg imicuto de los sc norios 0 j etaturas del Tard io local, don dc algunos poblados 0 P UCM 3 S 

pasaron a ser cabeceras de parcialidades y crccieron. no so lo en rarnano, sino tambien en com
plejidad, tal vez esrc relacionado. ademas, eon cl control de las rcdes de intercambio. AI res
pccio. rcsulta sugestivo que la mayoria de los sitios del Tardio de la Quebrada de Humahuaca 
se ern placen sobrc las ruras naturales (quebradas allucn tcs) que unen la Quebrada con la Puna y 
la zona de Va l les (Al beck. M. E. 1992 )" ," ALBECK. Maria Ester; " La Quebrada de Hu 
mahuaca en el intercamb io...... Op. Cit.: 124. 

13 ." MADRAZO. Guillermo B,; Hacienda y encomien da en los Andes, La Puna Ar
gentina bajo cl marguesado de To jo. Siglos XVII a XIX. Buenos Aires, 1982 II , 
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conforrnac ion de un idades etnicas en la zona , como a divi sione s adrn inis
trativas establecidas -bien por los incas, bien por los rnismos espan oles- para 
lograr implant ar un dorninio mas efectivo sobre la region. Otro cr iter io usado 
con caracter orientarivo pOl' rnuchos autores para la confi gura cion de un 
mapa etnico de la dist ribucion espacial, se establece a partir del ordenam iento 
de los arnbitos de difusion y dispersion de las distintas lenguas autocronas. 
No obstante, los resultad os obtenidos son rnuy cuestionados puesto que, en la 
mayoria de los casos, no tienen en cuenta las posibles diferencias dialecrales 
entre cada grupo, asi como las probables interconexiones lingU isticas y otros 
proceso s de transculturacion que generan las complejas relaciones 
interetnicas de la epoca . 

De todas forrnas, y ratifi cando el planteamiento expresado por Danie l 
J. Santamaria, no se pretende precisa r aqui el desarrollo de grupos ernicos 
como "especies indivisas" que pueden optar por interactuar 0 no con orras 
" especies indi vi sas" . l ntentarnos en farizar, en carnb io , la interaccion ernica 
como modo de consrrucc ion de las relaciones sociales, econorn icas y cultu
rales entre los grupos aborigenes de la zona estudiada y como rnodo de desa 
rrollo de los rasgos derermi nantes en cada memento para tales grupos, 
erronearn ente entend idos C0 l110 " rasgos diferenciales"!'. Una dinarnica corn
pleja derivada de la espesa red de cruzamientos y desplazarnientos demo
graficos, intercambios y vinculos socioculturales, y distintas respu estas 
adaptativas ante desfavorables coyunturas econorn icas 0 de coriflicto, contri 
buye a difuminar aun mas si cabe la escasez de informacion que poseemos 
acerca de los grupos ernicos de la reg ion15. 

14 .- Santamar ia contradice la tendeucia que se observa en la ctnohistoria contempora
nea al ~ tribuirle "cierta inclinaci on por la iaxonouu a de grupos aborigencs en unidades progre
sivarnente menores (taxones) sobre la base de rasgos difercnciales 0 en la mayoria de los casos, 
designaciones historico-documeruales cspccificas. EI rcsultado es una lragmcruacion infinita 
que disocia al por rnenor la socicdad hasta un puuto donde la clasiticacion picrde sentido 
historico y queda como simple ejercicio erudite". SANTAMARiA. Daniel .I.; "E1campesinado 
indigena de Juju y en eI siglo XVII. Un estudio sobre las formas de intcgracion ernica en siiua
cion colonial". En: Provecto N.O.A. EI Noroeste Argen tino como region historica. Integracion 
y desimegracion regional. Estudio del pais interior. N° 3. Sevilla. diciemb re 1992 35-36. 

15 .- Compartimos la opinion expresada por Ana Maria Lorandi, quien atribuye dicha 
carencia inlor rnativa al peculiar deveni r de cste area durante c! periodo colonial. [ I heche de 
que una parte considerable de la region consiguiera permaneccr libre de una eficaz domin acion 
europca por mas de 150 anos, seguido del desmembramiento posterior de la socieda d aborigen, 
imposibilitar on los conractos direcros, prolcnga dos y estables entre los cos colectivos, restrin
giendose de esa forma la calidad y caruidad de informacion si se la compara con otras zonas de 
America OTTON ELLO, Maria M. y LORANDI, Ana M., Introduccion a la Argueologia y 
Etnologia. Diez mil al~o s de historia argentina. Buenos Aires, 1987 139. 
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GRUPOS ETN/COS DEL 

NOROESTE ARGENTINO 

(EN TORNO A 1580) 
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GRAF1CO 3: MAPA DE LOS GRUPOS ETNICOS DEL NOA 
(EN TORNO A 1580) 

FUENTE: Elaboracion propia con datos de las referencias bibliograficas citadas, 
especialmente de OTTONELLO, M. M. YLORANDI , A, M;Op. Cit.: 132. 

En la zona mas septentrional del area de estudio, los grupos reconoci
dos son los apatamas (0 atacamas), casabindos y coch inocas en la Puna, los 
omaguacas y los tilcaras en la Quebrada de Humahuaca y los yanapatas, 
ocloyas y churumatas en los valles orientales. Existieron otros grupos rneno
res, sobre todo al este de la Quebrada, de los que hay aun menos informacion 
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que sobre los anteriores". Boman inicio una discusion sobre el posible origen 
atacarnefio 0 chicha de los primeros. Ultimarnenre, Krapovickas rernarco que, 
a pesar de que la filiacion chicha es la mas probable, en general en todos los 
documentos colon iales estos apatarnas, 10 mismo que los casabindos y co
chinocas, son mencionados solo como grupos independientes, sin que se 
indique con c1aridad una pertenencia especifica a un grupo mayor!'. Los indi
genas de la Quebrada son designados genericamente como omaguacas, 0 

bien con el nombre de sus parcialidades Los omaguacas, en principio, habi
taban la parte norte de la Quebrada en torno a la actual poblacion analoga, 
con algunas parcialidades asociadas como la de los uquias; hacia el sur, apa
rentemente a partir del angosto de "Tumi" (hoy conocido como angosto de 
Perchel), se asentaron los tilcaras; mas al sur se localizaban diversas parciali
dades como los purrnamarca, puquile, tiliane, tumbaya y, al este, los ocloyas, 
chuis, paypayas y osas (algunas de elias asociadas, 0 incluso rnanteniendo 
una relacion de subordinacion politica, respecto a los grupos dominantes de 
la Quebrada). 

En la zona central del Noroeste se ubicaban los grupos cacanos, con
junto formado por nurnerosas naciones y parcialidades identificadas generi
camente como diaguitas durante el primer siglo de la colonizacion; colectivo 
asi definido por los hispanos a partir de la inclusion como una unidad ernica 
de los grupos que hablaban el cacan 0 cacano". En terrn inos gener-ales, ocu

16 .- Para mayorcs considcracioncs sabre estes grupos. vcr SANCIIEZ, Sandra y 
SICA, Gabriela; "La frontera oriental de llurnahuaca y sus rclacioncs can el Chaco" En: Elolc
tin del Inslituto Frances de Estudios Andinos. 19. N° 2. Lima. 1990; y DEL.GADO, Fanny y 
GOElEL, Barbara; "Departamento de Susques la hisioria olvidada de la Puna de Atacama" En 
Jujuv enla I-listoria Avances de InveSligaeion II San Salvador de Jujuy, 199:' 117-142. 

, 17- ElOMAN. Eric; Antiquiks de la region andine (Ie la Republi~ue Argentinc el du 
Desert d'Atacarna. 2 tomes Paris, 1908. KRAPOVICKAS. Pedro; "Los Indios de la Puna en el 
siglo XVI". En: Relaeiones de la Soeiedad Argentina de Anlropologia Torno XII. Buenos 
Aires, 1978 Recogidos par OTTONELLO, Maria M. y LORANDI Ana M; 01' Cit.: 159. 

18 .- Los jesuitas Juan Romero y Gaspar de Monroy dejaron una descripcion de los 
diaguitas en una carta dirigida en 1601 al P. Diego de Torres .....511 aspecto y habito es tanfiero 
que espantan, lie van los cabellos largos)' sin trenzar. revile lias a 10 espolda. )' un cordon de 
lana lulada alre dedor de 10 cabeza el cual meten varias plumas coloradas: tiiie nse de negro 10 

[rente hasta los ojos, 10 demos del rostro 10 pintan de mil colores. SOli corpulentos y de temible 
aspecto; desde las cejas 170510 10 cintura les penden dos cordones de lana coprtna de color 
escarlata. Hombres y mujeres viste n canuso que les Ilega 110510 los pies. 10 CII,I! cihen cuando 
"an de ca:a, a 10 guerra a de vioje. No dejan II linco el orca 111 la aliabo. corgada de llleiS de 
cincuenta flechas. uenen /01110 de valientesy diestros en el ejercicio de flechar l.levan en los 
brazos locos de lana rosada reluctentes. quedaudo 10 demos descubierto liasto el "0111 bra y 
sandahas en los pies". (Relatione del P. Diego de Torres de la Campania de Giesu In Rorna, 
1603 Recogido par NAVAMUEL. Ercilia y CABRAL. Julia; "Los Valles Calchaquies y la 
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paban el valle Calchaqui en la actual Salta, la porcion tucumana de dicho 
valle y del de Santa Maria, casi todo el territorio de las provincias de Cata
marca y La Rioja y, al menos, parte del norte de la de San Juan. Los llmites 
orientales del area parecen deterrn inados por la frontera de los Andes del 
Tucuman, a traves de los cuales lcgraron asentarse en valles altos como los 
de Tan, Chorornoros, las quebradas de Escoipe y Guachipas, Pampa Grande, 
el Ambato y el Alto Ancasti , asi como imponer un cierto control sobre valles 
intermedios como el de Lerma en Salta y encla ves en Tucurnan'". 

A pesar de es ta aparente unidad, se pueden evidenci ar ciertas diferen
cias sociopoliticas y culturales entre los grupos, y parece sumamente impro
bable que haya existido una jefatura a nivel etnico global. De heche, a partir 
de princip ios del siglo XVII, aparecen ya en la docurnentacion -aunqu e solo 
medianamente diferenciadas desde el punto de vista territori al y escasamente 
definidas- tres grandes naciones: los pulares, que ocupaban el sector norte de 
la region , extendiend ose por el valle de Salta y el extremo septentrional del 
de Calchaqui. En el sector medio se asentab an los ca lchaquies, cuyo habitat 
comprend ia el resto del valle nomonimo y el de Yocav il 0 Santa Maria en 
Catamarca, y las porciones contiguas a este de Tucurnan y Salta. Por ultimo, 
los di aguitas , que se extendian por el sector sur ocupando casi toda la pro
vincia de Catamarca y la parte norori ental de La Rioja". 

En la franja mas meridion al del area de estudio , la region montafiosa 

que se intercala entre las cuencas del rio Colorado y la del Jachal-Zanjon , se 
ubicaban los capayanes. Sus limites los constituian los Andes por la parte 
occidental y, por el este, no estaban totalmente definid os pues los valles de 
Famatina , Safiogasta y Yacampi s, situados a una y otra parte de la sierra de 
Velasco, en La Rioja, estaban ocupado s por poblados capayanes y diaguit as 
en mas 0 rnenos arrnonica convivencia" . 

Bordeando la zona de altura del pon iente tucuman o y compartiendo 
con algunos de estos grupos zonas limitrofe s de las estriba ciones montanosas 
-asi como la zona de transicion hacia las lI anuras chaquen as-, se asentaban 
algunos grupos de origen y tradicion cultural diversos, Los lules y los vilelas 
eran dos pueblos racial y culturalmente afines perc con lengua distinta. Origi

puna y pre-puna de Salta". En: Estudio socio-econ6mico y cullural de Salta. Torno III. C II . 
Salta, 1984: 87-88). 

19 .- OTTONELLO, Maria M. y LORANDI, Ana M.; Op. en. 156-157. 
20 .- CANALS FRAU. Salvador; Las poblaciones indigenas de la Argentina. Buenos 

Aires. 1986: 472-473. 
2 1 .- GONZALEZ RODRiGU EZ, Adolfo Luis; La encomienda en TuclIIm\n Sevilla, 

1984 9. 
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nariarnente, el habit at de am bos debio estar en el terr it ori o occ idental del 

Chaco, pero la pr esion eje rc ida sobre ellos por otros grupos occidentales 

como los matacos, tobas. mocov ies y chorotes, provoco su desp lazam iento 

antes de la entrada de lo s espanoles haci a el suroesie. establecien dose defi ni 

tivamenie en el noroeste de Santiago de l Estero, el norte de T ucurn an y las 

zona s vecin as de Sal ta: reg ion de la que a su vez desplazaron a lo s tonocores, 
grupo que estab a asentado en las llanuras que circundan los rios Du lce y 
Salado y que fueron designados por los espafi oles como j uries , Otros grupos 
que tamb ien circundaba n la zona anter io rmente resenada y qu e merecen ser 

destacados son los Sanavi rones (q ue se ubicaban sobre los li m ites de las pro 

v incias de Santiago J,:I ~~ s te ro , Cordoba y Santa Fe), los comechingones 
(asentados sobre buena parte de las sier ras cordobesas) y los olong astas (de 
los IIRno') r iojanos) 
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CAPiTULO 2.- FRONTERA DEMOGAAFICA YFRONTERA AGRARJA: 

LOSNlXLEos LRBANOSCOV1OFOCOSDELAEXPANSJ6NCOLONIAL 

En el Noro este argentino, y como ocurre para rnuchos otros ternas re
lacionados con la etapa inicial de su colonizacion por parte de los espafioles, 
falta un buen estud io referi do a la poblacion historica del perlodo. Resulta 
dificil seguir con c ierta precision la evo lucion demografica de la region du
rante los s iglos XVI Y XVII pues, a la falta de recuentos ge nerales de pobla
cion y de libros parroquial es, se agrega la ausencia de sec uencias cornp letas 
de registros de tribu tarios indige nas, inexistentes para ese tiernpo por la rno
dalid ad de tributos que prirnaba en e l sistema de encomienda. La caren cia de 
un estudio estadistico mas 0 menos fiable afecta tanto a la poblacion ind ia y 
de castas como a la espanola . Con esta invesiigacion no pretendernos analizar 
la cornpleta evo lucion de los sectores poblacionales que integraron la reg ion, 
IIi real izar complejos estud ios acerca de la totali dad de sus var iables demo
graficas". Nuestro proposit o es efectuar un anal isis de las tenden cias gene
rales que sufren los co lectivos con e l obje to de ace rcarnos 10 mas pos ible al 
CLIIl1ul o de factores y pecul iaridades que deterrninan los procesos socio
dernogra ficos de l area. 

Antes de intentar determ inar la evolucion dernogr afica indigena en la 
etapa co lonial, con viene ac larar ciertas dudas que generan las Fuentes para 
ese periodo. Con frecuencia , se puede obse rvar una cierta "a narquia" en la 
utilizacion e interpretacion de las categorlas sem anricas extraidas de las fuen
tes coloniales. "En ciertos casos, la utilidad que Ie damos a un dato puntua l de
pende del valor relativo que se atr ibuye a una informacion deterrninada y de 
tener presente otros recaudos, a veces elem entales -por muy conocidos- , que 
es necesario considera r en re lac ion con la reconstruccion dernografi ca (en 
este caso) realizad a a parti r de docum entos historico s, Por reg ia general, 
cuando en los textos de la epoca que nos ocupa se hab la en sentido cuantita
tivo de indios - 10 misrno que de espaholes, etc.- sin otra especificaci on, el 
terrn ino se ap lica restrictivamente a varones adultos; para hacer referencia a 
individuo s de ambos sexos y de toda edad se habla, en carnbio, de a/mas 0 de 

22 .- Para el efeci o. deben consultarse los trabajos - ya clasicos- de auiores como Ro
senblat. Difricri, Sierra, Ravignani; 0 los mas recientes de Cana ls Frau. Cornadran Ruiz, Pyle, 
Gonzalez Rodr iguez. Doucet 0 Mcllale. 
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personas. POl' otra parte, terrninos tales como indios de encomienda, indios 
de serv icio, indios de mila, indios de repartimiento , indios de tasa, indios de 
visita, indios de doctrina , tienen asimismo una significacion restringida, la 
cual, con matices propios de los distintos casos, coincide con la anterior en 
cuanto a que no com prende mas que a determinados varones". Igualmente, 
se hace necesario matizar la no desdefiable distincion reflejada en las fuentes 
entre los indios de paz y las naciones barbaras, indios alzados 0 indios de 
guerra , puesto que la fiabilidad y precision de la informacion numerica brin
dada acerca de estos ultirnos, siempre sera menor que la ofrec ida sobre los 
" indios sometidos" . Estas consideraciones han de ser tenidas muy en cuenta 
al valorar los datos dernogra ficos ofrecidos, ya que, en la rnayoria de los 
casos y ante las limitaciones referenciales de las fuentes, los calculos se rea li
zan en base a indios tributarios, y no sobre el total de la poblacion existente. 
Pori a misma razon, inciden en gran manera sobre estas apreciaciones - entre 
otros factores- los procesos de rnestizacion , ausentismo por mita, cambio de 
categoria fiscal , migracion, etc . 

El estudio de la fam ilia nos dan'! la clave para Ilegar a realizar estima
ciones razonables de poblacion indigena total. Las rnismas autoridades colo
niales asi 10 valoraban, pero aplicaban indiscriminadamente un promed io de 
habitantes por cada hombre adu lto, je fe de familia, que fluctuaba entre 2,5 y 
7. La costurnbre ha pasado sin discusio n critica hasta nuestros dias, dando re
sultados dispares e insostenibles. Parece obvio que el tarnafio de la fami lia ha 
variado substancialmente a 10 largo del periodo colonial de acuerdo con el 
lugar y las condic iones a que se encuentre sornetida, a las alternativas de los 
movimientos migratorios, al predominio de algun tipo especifico de produc
cion, al porcentaje relativo de comunicac ion interracia l y cu ltural, etc. Los 
indicadores del tarnano de la familia no son muy elocuentes por si rnismos, 
pero sl pasan a ser lo si se hace un rnanejo adecuado de ellos. Variaciones 
pequefi as en eJ tamano prornedio de la familia nuclear, pOl' ejernplo, pueden 
indicar consecuencias importantes. Una 0 dos decirnas pueden ser rnuy signi 
ficativas desde el punto de vista soc ia l, y una variacion de un punto entero 
podria estar revelando signifi cativas distorsiones". Sobradamente sugestivo 
es el hecho de que, para los no escasos colectivos en que la docurnentacion 
ha permitido su estudio por contar con padrones, recuentos e informaciones 

23 - DOUCET, Gaston G. "En torno a la poblacion aborigen y a las encomi endas de 
indios del antiguo Tucuma n: Acotaciones a un libro laureado". En Revisla de lndias. Madrid, 
1987. Vol. XLVII, NO 179: 266.270,27 1. 

24 .- MELLAFE, Rolando; Historia Social de Chile y America. Sugcrencias yaproxi
maciones. Santiago de Chile , 1986: 239. 
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genericas suficiente s como para avanzar valores tanto absolutos como relati
vos" , se evidencian variaciones substanciales, ya que los valores extremo s de 
las familias nucleares van, desde un minimo de 2,5 a un maximo de 4,9. 
Estos guarismos se han obtenido dividiendo cifras de poblaci6n pOI' cifras de 
unidades familiares; el valor promedio resultante es de cuatro personas pOI' 
unidad". En nuestro caso, el calculo incluyo unidades completas e incorn
pletas y personas solas, especialmente viudos y viudas, con 10 que el con
cepto de unidad familiar se correlaciona con el de "casa" en 10 que respecta a 
la ocupaci6n del espacio. Si se excluyera de la operaci6n a los individuos 
solos, el resultado seria de 4,3 miernbros pOI' familia. Con una divisi6n simi
lar, pero de poblador es pOI' tributarios, obtenemos 4,5 como resultado, can
tidad operativa que indica la relaci6n aproximada entre estos dos rubros. Las 
cifras sobre las familias extensivas 0 "soc iales" constituyen indicadores utiles 
para el estudio de problemas econ6micos y sociales, y si se los compara con 
los valores de la familia nuclear se pueden ofrecer conclusiones altamente 
provechosas. 

Resulta especialmente diflcil determinar la evoluci6n de la poblaci6n 
indigena de la zona antes de la Ilegada de los espafioles poria escasez de 
Fuentes para su estudio . Para encarar dicha cuesti6n tan s610contamos con un 
reducido nurnero de testimon ios indirectos, con 10 que se dificulta la posibili
dad de ofrecer calculos acerca de la cuantia de dicha poblaci6n. Esos escasos 
testimonios unicarnente permiten un conocimiento aproximat ivo de ella, 
aunque suficiente para poder evaluar, al menos a grandes rasgos, su impor
tancia. Horacio Difrieri calcula para el Noroest e argentino de la etapa del 
contacto inicial con los europeo s unos 200.000 indigenas, sobre un total de 
aproximadarnente 340.000 para el conjunto de las regiones que componen 
actualmente la Republica Argentin a" . POI' 10 tanto, el Noroeste albergaba 

25 .- Las series mas completas pueden contrastarse en A.N.B.. Expedientes coloniales 
sobre Tierras e Indios y A.GI. Charcas 26, Contaduria 1876, Escribania de Camara 864 A YB. 
Buenos Aires 5 y 8, y Charcas 101 al Il l. 

26 .- Para los casos en los que se contaba con el soporte limite de informacion ante
rionnente rescuado, en los que aparecen registrados con detalle los datos pertenecientes a 
arnbas categorias, y teniendo en cuerua la pequena proporcion de unidades comprendidas en el 
tipo cuyos valores se acercan a los minimos ciiados. 

27 - DIFRIERI, Horacio A., "Pobl acion indigena y colonial". En: La Argentina. Suma 
de GeografIa. Torno VII, I. Buenos Aires, 1961: 24. Esia cifra coincide aproxirnadamente con 
la aportada por Angel Rosenblat y Emilio A. Coni en: ROSENI3LAT. Angel; La poblaci6n 
indigena y el mestizaje en America. Buenos Aires. 1954; CONI. Emilio A. EI Gaucho. Buenos 
Aires, 1945 (rcspccuvarnerue). Mas recientemente, dicha cifra se apunta tarnbien en INDEC; 
"La poblaci6n argentina" , Serie Investigaciones Demoaraficas, I. Buenos Aires. 1975; y. algo 
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mas del 57% de los naturales, C0l110 consecuencia direcia de la pracrica de 
una eco nomia produ ctiva que permitio a estos pobladores multipli carse sin 
las lirnitaciones impuesras a l tarnafi o de los grupos por los sistemas mas 
complejos desarrollados en otras zonas. En cuanto al numer o de habitan tes 
que poblaban algunas de las areas es pecific as de la reg ion mas directamenre 
relac ionadas con nuestra area de esrud io, Madrazo estima - sobre la base de 
las evidencias arqueo logicas- que los natu rales que vivian en la Quebrada de 
Hurnahuaca y el norte de la Puna osc ilaban entre los 20.000 a 25 .000 , canti
dad levemente inferior a la rnitad de los diaguita s que ocupaban las zonas 
centrales de l anriguo Tucuman, qu ienes sumaban 53.000 seg un ca lculos de 
Serrano' s' 

Nurnerosos trabajos aportan una rica informacion sob re pob lacion in
digena en e l marco regio na l para el periodo co lonial" . Seg un esto s estudios, 
y teniendo en cuenta las abunda nres tluctuaciones poblacional es que aco nre
cen en tan ex tenso lapso de tiemp o C0l110 consecuencia del caracter mismo 
del proceso colonizador. esre sector conto con unos montes totale s que osc i
laron en torno a los ya citados 200 .000 para cl momenro de la llegada de los 
espa iio les al Tucurna n, y los - aproxil11 adamente- 7.500 para las prirneras 
decadas de l sig !o XV I I I''' ', que es el ambito cronologico que enmarca esta 
investigacion. Pasern os a analizar las referencias sobre dichos computes par 

etapas 

Para la segunda mitad del sig lo XVI , contamos con tres testimonios 
fundam entales, repetidamente utilizados pOI' los estudiosos del tenia, cuyos 
datos se refieren no a totales de poblacion sino a la cantidad de indios de 
servicio 0 tributarios de buena parte de la region", y que estan recogidos en 
la tab la I . 

mas ampliada en: BOLEDA . Mario: La poblaci()n uel Norocstc Ar!!cnlinn 11islnria \' aC luali· 
dad. Buenos Aires. 1993: 21-22 

28 .- MADRAZO. Guillermo U. Ilacicnda \ cncolllicnua . 0 1'. Cit : 23 
29 .- Cr. Supra nota 22. 
30 .- EI volumcn total de la poblacion indigcn" de csta lccha iuvo que scr mucho ,11 a· 

yor. pcro no cxistcn tucnrcs documcutalcs sufi c icnrcs CO IllO par'l podcr dctcrminar una ci trn de 
form" precisa . [ I compute mcncionado sc rcficrc cxcl uxivamcnrc a la poblacio» indigcna 
cncomcndada 

3 1 .' l.a ..Rclacion...·· de Pedro Sotelo de Narvaez. Doc. Cit ., la "Descripcion de todos 
los rel110S del Peru, Chile)' Tierra lume , CO I1 de ctaraciones de los pile bios. ctudculcs. 1101111"{(

les. espa iiotes y OI I"{(S generaciones que tien en en coda provincta de pOl' .1'" de Juan Canclas 
Albarran. de 1586. Biblioiccn Nacioual (Madrid). Mss 3178. folios VIII- t:i; I' una carla del 
gobernador Juan Ramirez. de Velasco al ReI'. tcchada en l.a Plaia. cl :i de cuero de 1596 AGI. 
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POBLACION TRIBUTARIA A FINESDELSIGLOXVI 

Sa n tia go 
del 

Es te ro 

San 
Miguel de 
T ucuma n 

T alavera Cordoba Salt a La Rioja Ju juy 
Nueva 

Madrid TOTAL 

1582 12.000 3.000 6 6 7.000 12.000 34.000 

1586 18.000 13.000 3.000 15.000 5.000 54.000 

1596 8.000 2.000 5.000 12.000 5.000 20.000 lOOO 1.500 56.500 

TABLA I: POBLACION TR IBUTARIA A FINES DEL SIGLO XVI 

Anton io Larrouy ca Icu10 para el afi o 1600 unas 50.000 almas para 
toda la Gobernacion, cantidad a Ia que habrla que sumar unos 12.000 indios 
no sometidos de la zona del Valle Ca lchaqui, que comprenderia la region 
serrana de Salta, Catamarca, parte de La Rioja y el occidente de Tucumari" . 
La principal fuente para principios del sig lo XVII - por 10 detallado de la 
informacion que ofrece- es una carta del gobernador Alonso de Ribera, fe
chada el 19 de marzo de 1607, en la que se registra el numero de encornen
deros y de sus indios para cada una de las ciudades de la Gobernaciorr " . Hay 
que especificar que las c ifras que Ribera aporto siguen siendo -en la mayorla 
de los casos- relativas a indios de servicio 0 de doctr ina, de los que quedaron 
excluidos no pocos de aquellos que los vecinos sacaban de los pueblos y 
ternan como servidumbre de sus casas y haciendas" . Complementando esta 
informacion y cotejando las cifras con las aportadas en otros importantes do
curne ntos coetaneos" , se ha confeccionado la tabla 2. 

Charcas 17 )' 44. Publicada -c n trc o tros - por: LEVILLlER, Roberto: Gobernaci6n del Tucu
man: Papeles de gobernadores... 0 1'. Cit.: 315-323. 

32- GONZALEZ RODRiGUEZ, Adolfo Luis; 0 1'. Cit : 18-1 9. 
33 .- A.G.!., Charcas 26 y 34. I'ublicada por: TORRE REVELLO, Jose (Ed.); " Me

morias y relaciones historicas y geog raficas". En: Documenlos hist6ricos y geogrllficos relali
vos a la conguista y colonizaci6n rioplatense. Vol. I. Buenos Aires, 194 1: 169-179. 

34 .- Segun demuestra Doucet, el dato consignado para Santiago del Estero se aplica 
s610 a los varones adultos. DOUCET, Gaston G.; " En torno a la poblaci6n .". 0 1'. Cit : 270
27 !. 

35 .- Nos referimos, fundamentalmente, en primer lugar al resumen de un padr6n de 
los repartimicntos del partido del Rio Salado, en la juri sdicci6n de Santiago del Estero, efec
tuado por aquellas mismas fechas; en el cual se ofrecen - discriminados por categorlas- los 
nurneros rotates de individuos de que se componia cada una de esas encomiendas. Padr6n de 
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POBLACION TRIBUTARIA A PRINCIPIOS DELSIGLOXVII(1607) 

Santia go San La Ri o) a Nueva 
del Miguel de Tal a vera Cordob a Salta (4) Jujuy 

~I "dr id TOTAL 

Es te r o Tucurnan 

Vecinos 
eudatarios 42 T2 .11 (2) 60 .10 6 2 10 277 

Indios de 4 729 I SOO 4 000 18.056 
servi cio ( I ) I 100 (.1) 1.6.16 4 . 11.1 ( .1) (1 ) 490 188 (5 ) 

TAB LA 2: POBLACION TRIBU TARIA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XV II (1607). 

(I ).- Solo se rcficre a varones adultos. 
(2).- Mas 15 soldados con indios de serv icio, excluidos en la suma total. 
(3).- Sin contar los indios de guerra constatados en la fuerue. 
(4).- Solo constan los indios riojanos "de pee . sin otros rill/ eli as de guerra", En la carta 

de Doncel se recogen los indios repartidos en San Juan Baut ista de la Ribera al 
fundarsc casi des meses despu cs. y que suman 2.358. aunque no esran todos 
incluidos. 

(5).- Eln umero total de tribularios se reduce a 16.247 como vercmos a continuacion. 

Siguiendo las aprec iaciones de Doucet", e l padron del Rio Salado 
perrnite establecer un coe ficiente de 1,30 varones adultos por tributario. A I 
reducir conforme a este coeficiente la cifra de 18.056 que da Ribera, resultan 
13.88 9 tributarios. Si a estes se agregan los 2 ,358 que compr ende el compute 
de Donee], se obtiene la suma total de 16.247 indios de rasa. Esto supone que 
el decrecimiento g lobal de la poblacion de esta fecha con respecto a la de 
1596 es' rnuy a lto, con un indice de descenso de l 7 1,3%, destacando los 
registros de disminucion de j urisdicciones como Ta lavera, Sa lta, Juj uy y 
Nueva Madrid. 

A partir de 1607 y durante el primer tercio de siglo, no volvemos a te
ner informacion especifica referida a cada una de las juri sdicciones de la 
Gobernacion, tan so lo a lguna noticia de caracter general referida por los 

los indios del Rio Salado, Santiago del Estero, 16 de mayo de 1607: kG.I., Charcas 26. [I otro 
doeumento con el que se puede compJementar la informacion referida se trata de una carta de 
Gaspar Doneel, teniente de gobernador de las eiudades de La Rioja y San Juan Bautista de la 
Ribera, donde se da notieia de las eneomiendas situadas en la jurisdi ccion de csia ultima y de 
sus respect ivos numeros de indios. Carta de Gaspar Doncel a Alonso de Ribera, San Juan 
Bautista de las Ribera, 4 de novierubre de 1607 A.G.I.. Charcas 26. 

36.- DOUCET, Gaston G.; " En torno a la poblacion..." Op. Cit.: 276. 
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cabildos y autoridades tucumanas, precisamente, por la problernatica situa
ci6n deri vada del impresionante descenso de la poblaci6n indigena, al dis
rninuir la mano de obra encomendada y alterarse asi uno de los pilares 
fundarnentales del sistema de dominaci6n. Las informaciones que aporta el 
gobernador Felipe de Albornoz entre 1628 y 162937 indican que tal disrninu
ci6n se mantuvo , ya que afirma que " todos los indios de esta provincia ape
nas seran de siete u ocho mil"; comparada dicha cifra con la ofrecida para 
1607, se observa un dism inuci6n que excede del 50% (50,8%), aunque dicho 
calculo ha de ser corregido considerando que el c6mput o de 1607 no incluia 
los indios de guerra, mientras que tales indios parecen haber sido tornados en 
cuenta en 1628-1629 . Tampoco incluia a los del "servicio personal" de los 
encomenderos, categor la que ya no existia - "Iegalment e"- para la ultima re
chaoPor ultimo, habria que moderar el calculo si reparamos en el hecho de 
que en 160; la categoria de tribut ario era mas amplia que en 1628. 

Hacia 1650 la declinaci6n fue aun mayor , a pesar de la "i nyeccion' de 
fuerza productiva capturada en el "Gran alzamiento" de la decada de los 30. 
En los diez anos que van de 1657 a 1667 se produjeron nuevas y cuantio sas 
capturas de pueblos indigenas de la zona de los valles y, un poco mas tarde , 
de la Frontera chaquena , pero a fines del siglo XVII, apenas tres decadas des
pues, en muchos distrito s de la Gobernaci6n "los puebl os indigenes estan 
prac ticamente acabados , y de algun os tribus quedaban de Ires a cuatro in
dios en servicio':" 

La segunda mitad del siglo XVII es el periodo que cuenta con una 
mayor informacion demografica, siendo dos las principales Fuentes que em
plearemos - Ias que aportan datos acerca de todo el ambito estudiado-: por una 
parte, los padrones de encomiendas realizados en las distintas jurisdicciones 
tucumanas por.orden del gobernador Angel de Peredo en 1673 (tabla 3)39 y, en 
segundo lugar, los testimonios de la visita ejecutada entre 1692 y 1694 por el 

37 - Relaci6n de Felipe de Albornoz, sf, adjunta a carla del mismo al Rey, Santiago 
del Estero, 28 de diciembre de 1628, A G.!., Charcas 54; carla de Albornoz al Rey, Santiago del 
Estero. 2 de dicicrnbre de 1629, A.G.I., Charcas 26; otra de igual fecha del Cabildo de dicha 
ciudad al Rey, A G.I.. Charcas 34. 

38 .- Relaci6n de cargos imputados al sargento mayor Antonio de Chaves durante la 
visita del oidor Lujan de Vargas, San Miguel de Tucurnan, 17 de octubre de 1693. A.G.!., 
Escribania de Camara 864 B. 

39 .- A.G.I., Contadur ia 1876. RAVIGNANI, Emilio; " La poblaci6n indigena de las 
regiones del Rio de la Plata y Tucurnan en la segunda mitad del sig lo XVlI". En: Actas y 
trabajos cientilicos del XXV Congreso Internacion al de Americanistas (La Plata, 1932). (2 
Vols.). Buenos Aires, 1934. Tomo II. 295· 305 ESCOB EDO MANSILLA, Ronald ; EI tributo 
indigena en el Peru. siglos XVI y XVII. Pamplona, 1979: 266-273. GONZALEZ 
RODRiGUEZ, Adolfo Luis; Op. en. 39-44 Y 199-213. 
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Dr. Antonio Martinez Lujan de Vargas". A estas Fuentes se pueden sumar otra 
serie de informaciones parciales que complementan los recuentos"I . 

POBLACI6N ENCOMENDADA EN 1673 

Santiago 
del 

Estero 

San 
Miguel de 
Tucuman 

Este co 
(2) 

Cordoba S" l1a L" Rioj a Jujuy Londres T OT AL 

Tributarlos I 159 
( I) 

670 6 I II 70S 350 46.1 248 3.71 2 

TOIilI 
encomendados .1.168 2.285 10 430 1.996 I 38 1 1.555 I 131 12.156 (3) 

TABLA 3: POBLACION ENCO MENDADA EN 1673 

(1)- De 105 cua les 680 estan preserues y 479 ausen tes
 
(2).- En 1609 se fundieron Tal avera y Madrid en una sola ciud ad conoc ida como
 

Esteco.
 
(3) .- No incluye a las mujeres que . en base al calculo propo rcional efeciuado. sumarian
 

3.778, con 10 que el total de encomendados ascc nderia a 15.934 .
 

La poblaci 6n indigena empadronada ell 1673 sumaba alrededor de 
15.934 individuo s, de los cuales 3.712 eran tributarios. Siguiendo las apre
ciaciones y calculos realizados por Doucet , estas \5.934 almas con respecto a 

40 - A.G.I.. Escribania de Cama ra 864 A Y B. A.NO, Audiencia de Char cas. Expe
dientes co loniales sobre Ticrras e Indios. Ano 1694. Expedie ru es 22 a 28 . DOUC ET. Gaston 
G.; " lntrodueci6n al estudio de la visita del oidor D. Antonio Martinez Luja n de Vargas a las 
cncorniendas de indios del Tucum an". En: Bole tin del Institut o de Hisloria Argentina v Ameri
cana "Dr. Emilio Ravignani". Ano XVI. To mo XVI, N"26. Buenos Aires, 1980 205 -247 . 

4 1 - Fundamentalmente, el recuento de indios heche por el cap itan Martin dc Argana
raz y Murguia, teniente de gobernador y justicia mayor de Salta. de las encomiendas de csta 

, . 
jur isdicci6n EI real lzado para La Rioja por Pedro Nicolas de Brizuela. jucz cornisario del 
gobernado r; fechados ambos en 1667 (En : A.G.!.. Escriba nia de Camara 874 A. Pieza 1". 467 Y 
ss., y Archive Historico Prov incial de Cordoba [en ade lante A.H.P.C.] Esc ribania 2, Ano 1667. 
Leg. 2. Expediente 9. Respectivamente). EI pad ron que para csic ano, desde el 2 de abril al 2 de 
mayo, hizo el gobernador Mercad o y Villaco rta de todos 105 indios desnaturalizados del Valle 
Calchaqui asitiado s en La Rioja (En : A.H.P.C., Escrib ania 2, Ano 1667, Leg. 2. Expedientc 8: 
129-144v). Por ultimo, los ernpadronamientos realizados en 1681 y 1688 en la j urisdicci6n de 
Londres (En: BEATO, Guillermo y BAJa, E.; La poblacion indigena de Catamarca (empa
dronamientos de 1681 v 1688). Co rdoba, 1966) . 
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las 56.870 resultant es para 1607 suponen una disminuci6n del orden del 
7 1,9%. En cuanto al descenso del numero de tributarios entre 1607 y 1673, si 
adoptam os para el primer ana la cantidad de 16.247, aquel seria del 77, 1% 42 

Los padrones de Martinez Lujan de Vargas se han excluido de las ta
bias al considerar que no son una Fuente segura para calcular la poblaci6n 
indigena de la Provincia"; no obstante , algunas cifras de las aportad as por el 
oidor se han consignado en los cuadros y graficos que reflejan , no tanto el 
valor numerico de los datos, como las tenden cias generales de algunos de los 
indicadores relativos a la poblaci6n indigena. 

Para analizar la evoluci6n de este sector durante los primeros afi os del 
siglo XVIII (tabla 4) contamos con 2 Fuentes genera les; documentos cuya 
autoria se debe a otras tanros gobe rnado res: la relaci6n de encomiendas de 
Juan de Zamudio (s.f.), adjunt a a carta del mismo a Domingo L6pez de Ca lo 
Mondragon, fechada en C6rdoba el 22 de mayo de 1702; y la de Esteban de 
Urizar y Arespacochaga, dictada en Salta el 26 de agosto de 171 944 

. 

INDIOS TRIBUTARIOS A PRINelPIOS DELSIGLOXVIII 

San tiago Sa n Miguel 
Catamarca Salla La Rioja Cordoba Jujuydel Estero de T ucuma n TOTAL 

.142 (I) 257 126 94 319 104 308 1.550 (1)1702 

1719 540 355 119 86 446 159 606 2.311 (2) 

TABLA 4: INDIOS TRIBUTARIOS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVIII 

(I ).- No se contabilizan los repartirn ientos del Rey .
 
(2) .- No estan co mpuiadas 108 encomiendas "de carlo mimero" .
 

42 .- DOUCET , Gaston G, "E n torno a la poblacion..." . Op. Cit .: 277 [64] . 
43 .- Entre otros, son de la mi sma opinion Gonzalez Rodri guez, Doucet y Lopez de 

Al bornoz 
44 .- Amb as en A.G .I. , Charcas 2 10, y publ icadas por LARRO UY , Ant onio (Ed.); Do

cumentos del Ar chivo de India s para la histori a del Tucurn an. 2 Vois. Buenos Aires y Tolosa, 
1923- 1927. TOl11o II : 1-9 y 18-38. Un extracto de los datos estan expuestos en GONZALEZ 
RODRiGUEZ, Ad olfo Lui s; Op. Cit. 60, 62, 232-237 y 238-243 
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De e llo resulta una poblaci6n tributaria total para 1702 de 1.550 re
partida entre 168 encornenderos, mientras que la siguiente referenc ia repre
senta unos totales de 97 encornenderos y 2.3 11 indios tributaries " . Para 
calcular el c6rnputo total de pobJaci6n encomendada para cada una de las 
fechas menc ionadas, aplicarernos e l mismo coeficiente de 3,23 obtenido para 
la ultima decada del siglo XVII ante la vista de los datos suministrados por la 
visita de Martine z de Lujan de Vargas. En consecuencia, la poblacion en
cornendada para 1702 seria de unos 5.007 individuos, y para 1719 de 7 .465. 

POBLACION TRIBUTARIA DEL TUCUMAN COLONIAL 
1596-1719 

DESCENSO DEMOGRAFICO DE LA POBLACION INDiGENA DE LA REGIO N 

MILES 

7,5
- - - - - - " -5;5 - - - - - "7:5 

2,3 

16 ,2 

565 

1(} 

30 

20 

40 

50 

60 -r-....--~ r-----------------..... 

1596 1607 1628·29 1673 1692-94 1702 1719 

I c::::::::::JNUM. TRIBUTARIOS _POB. EMPADRONADA I 

GRAFIC04: POBLACION TRI BUTARIA DEL TUCUMAN COLONIAL 
1596- 17 19 

FUENTE: Elaboracion propia en base a los documentos y las referencias 
bibl icgraficas citadas. 

45 .- Ci tras proporcionadas con la salvedad incluida en la segunda nota de la labia 4 
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Asi pues, se observa una tendencia de signa contrar io ala manifesrada 
hasia ahora ya que, si bien las cantidades totale s reflej an una disrn inucion 
dramarica de la poblacion indigena con respecto a las primeras referen cias 
que se ofrecieron, se evidencian , prirn ero una estabilizacion , y posteri or
mente, un aurn ento pobla c ional re lativo, al tener en cuenta las c ifras de la 
poblacion tributaria de esta etapa. Como grupos etnicos mas 0 menos " puros" 
o en proceso de mestizacion multiple , la poblacion aborigen de la Goberna
cion rucurnana cornenzo a reestructura rse luego del brusco descens o dem o
grafi co comentado. Sob re la base de farnilias biologicas sobrev ivientes , 
tcndian a ag lutinarse restos de otros grupos biologicos - rnuchas veces sin 
estar unidos por ningun vinculo de parentesco- , dando lugar a farnilias ex
tensas. Factores tanto economieos com o sociales (mejo res condici ones de 
vida y reunion de las comunidades abo rigenes en reduccione s, pueblos de 
indios u ocupando tierras indivi duales en prop iedad ) fueron posibilir ando su 
crecimie nto vegetativo a 10 largo de l s iglo XV II I~6 , 

Concluyendo, como se ha podid o obse rvar , los procesos de conq uista 
y co lonizac ion provocaron una verdade ra catastrofe dem ografica en los gru
pos aborigenes que habitaban la region del Noroes te argentin o. Resta por 
analizar las causas especifi cas de l descenso demografico en la region; causas 
que resu rn ia el gobernador Peredo al expresar que "los indios na turales de 
esta pro vincia sc hallan consumidos )' disipados sus pueblos de pestes y gue
/'1'0 .1' Clue ha habido, y eon ocasio n de arreo de vacas y mulas que so len 01 
Pen), se han quedado cantidad en aquellas pro vincias poria libertad que en 
elias gozan v, habiendo sido tan copioso e! niune ro de ell os en esta pro vin
cia, es lostimoso cosa vel' los pueblos dcs iertos totalmente y otros can /1111)' 

corto muu ero ..." 47 

En esta zona, varios factores concurrentes contribuyeron a agravar 
-au n mas si cabe- la s ituac ion. En e l mome nta de los pr imeros contacros, si 
13 accion be lica tuvo alguna importancia en el proceso de dism inucion de la 
pob lacion indigena , inc id io con mayor fuerza la tactic a ernpleada por los 
conquistado res de destru ir los sern bradios de los naturales, privandolos asi de 
sus recurs os al imenticios . A ello se surnaba la capt ura y el desarraigo de 
numerosos miembr os varones de las comunidades para util izarlos como auxi

~ 6 - 1.0 1'1:7 DL AI.130 RNOZ. Cristina: " La poblacion de San Miguel de Tucurnan y 
su iurisdicciou. con especial rc tc rcncia a los cura tos de Traucas y los Juarez (scgu nda mitao del 
siglo XVIII)". Trahajo prescni ado en las It JornRdas R ~ g i on alc s de 1I1I Illanidades y Ciencias 
Socialcs S. S. de Ju juy. octuhrc 1990 4-5. 

47 .- Carla del gobe rnador Angel de Peredo a la Reina Gobc ruadora. Iechada en Jujuy 
cl 18 de marzo de 1671. A.G.I.. Charc as 26. 
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liares en las nuevas empresas. Con la fundacion de ciudades y el reparto de 
mercedes entre los vecinos, comenzo e l despojo territorial de l indigena. 
Como ya 10 sefi alamos, fue frecuente la ocupac ion de las tierra s comuna les 
por los encomenderos. De este modo, disminuyeron las posibil idades agrt
co las de los abo rigenes , no solo per la menor dispo nibilidad de tierras, sino 
tarnbien por carecer del tiem po necesario para el cultivo de sus parcelas ante 
e l curnulo de tareas a que los sometia el grupo domin ante. Las epide mias 
tambien afec taro n seriamente a l equilibrio demogra fico ind ige na. Sin incurr ir 
en e l "deterrninismo biologico" del que acusan a algunos histor iadores" , hay 
que comentar - ta l y como expresan Rolando Mellafe 0 Car los Sempat Assa 
dourian" , entre otro s- que la cornbinacion de todas estas circunstancias de
terrnino el deterioro de la vitalidad de esas com unidades aborigenes, 
haciendolas presa facil de una ser ie de enferm edades introducidas por 10 
europeos como la viruela, sararnpion, escarlatina, influenza (gripe) , difteria, 
tuberculosis, etc" que hicieron estragos en la poblacion nativa, 

Todos estos facto res propiciaron el hundimiento dernografi co de estos 
co lectivos, pero si alguna contingenc ia tuvo una especial incidencia en la 
velocidad de la exri nc ion de algunas comunidades, fue la irnp lantacion de l 
sistema de dom inaci on por parte del grupo co lonizador sobre el ias, funda
mentalmente , median te el regimen laboral que se les impuso y la politica 
dispues ta por las autoridades y los enco mendero s locales sobre el extrafia 

miento y la desmernbracion de los grupos repartidos en varias encorn iendas, 
distors ionando la un idad fam iliar y ex igiendo cuotas de prod uctividad y 
rendimiento opre siva s. La explotacion intensiva de la mana de obra indigena 
hal!o su maxima expresi6n en e l laboreo de las minas y, en el caso particular 
del T ucurnan, en el cultivo e industr iali zacion de detenninados prod uctos 
como el algod6n. Esta prod ucci6n textil perduro hasta que los abusos co
metidos bajo el sistema laboral imp lantado determinaron la de strucc ion de la 
fuerza de trabajo que la sustentaba. Refiriendose al regim en de prestaciones 
personales dispuesto por las Ordenanza s de Abreu, y a la forma en que inci
den en la cris is dern ografi ca de los natura les los excesos cornetidos sob re 
ellos por los enco mendero s, el gobernador Ram irez de Velasco denu nciaba 
que "en estas provineias esta en costumbre servirse los encomenderos de sus 
indios en el servicio de sus easas y granjerias en esta manera: que tienen 

48. - Acusaci6n lanzada -cntre Olros- por ROSENZVAIG, Eduardo; HislO ria Social de 
Tucurnan y del Azlicar. Torno I. San Miguel de T ucurn an, 1986 103-1 04, 

49 - MELLAFE, Rolando; " Problemas derncgraficos e historia colonial hispanoarncri
cana", En: Nova-A mericana, Paris, J 965: 50 y ASSADOURIAN, Carlos Sernpat: " La Con
quista". En: Argentina: de la conguista a la Independencia Buenos Aires, 1982: 72, 
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alguna cant idad en sus casas pa ra el servic io de elias y de sus ca ballos y 
haciendas, y sus mujeres sirven de amasar, co lor y hacer las demos cosas 
necesarias en el servicio de una casa; demos de esto, traen de 15 en 15 dias, 
cual 10 e cual 15 e cual 20 conforme a 10 cantidad de indios que cada UI10 

tiene, y vienen algunos de 30 leg uas cargados con la comida que han de 
comer en todo este tiempo; es grandis inio perjuicio de los naturales y que los 
consume y acaba'P" . 

Por otra parte, el traslado obligado y mas tarde voluntario de la pobla
cion mascu Iina en edad de procrear , destruyo la vida farniliar" . La evasion, 
la huida, fue el medio empl eado por .el ind igena para liberarse de la pres ion 
fisca l y laboral, ya que , transformado en "forastero", no pagaba tributo ni 
cumplia con las obligac iones de mita . 

Los factores se ft a lados or iginaron consecuen cias de variada dimension 
y efectos encadenados . EI heche mismo de la introducc ion forzada por parte 
de los europeos de nuev as motiv acion es socioec onorn icas en el sistema de 
relaciones indigena, supuso un profundo cambio de sus pautas culturales y 
psicolog icas que tarnbien se expreso en el cuadro dernografi co (suicidios, 
alcoholismo, pertu rbaciones en la vida sex ual, etc.). Equivocada mente, San
chez Albornoz exp resa que es evidente que este cambio brusco de la concep
cion del mundo que tenia el indio, determina una situac ion generica de 
"desgano vital" que deriva en la ca ida dernografica de l sector" . Sin emb argo , 
el verdadero catalizado r de este proceso no se encuentra en dicha situacion . 
Como vimos, los coe taneos a los hechos, los mas lucido s de ellos, no duda
ron en senalar como pr incipal age nte dinarnizador de la crisis demografica 
de l sec tor indigena a las condiciones sociales y eco norn icas que se les impu
sieron. 

En cuanto a la presencia de europeos en la regi on decir que, tal y 
como 10 evidencia Gu illermo Madra zo, "en terrn inos generales, todo el desa

..
50.· Carta de Ramirez de Velasco a l Rcy. La Plaia, 5 de enero de 1596. A.G.!., Char

cas 17 y 44. Recogida por GONZALEZ RODRiGUEZ, Adolfo Luis; Op. Cit.: 17. 
5 1 .- Es freeuentc encontrar nurnerosas ref erencia s en la documcntacion como esta: 

.....hay muchos pasaj eros y tra tantes los cuales sacan muchos naturales sin licencia (...) yes 
causa que se acabe n los naturales de estas provincias porque en et Pent y ciudades , los enga
Ii an COI1 dadivas y los meten en sus heredade s, y cason en elias aunque aca sean casad os..." . 
I.EVILLlER, Roberto; (Ed.) Corres pondeneia de los Cabi ldos... Op Cit.: 259. 

52 - SANCHEZ ALBORNOZ, Nicolas; La poblacj6n de America Latina dcsde los 
liempos precolombi nos h3sta el 31)0 2.000. Madrid, 19 77: 75-76 . 
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1'1'0 110 historico de 1a region tucumana, por 10 menos durante un largo pe
dodo, oc urrio dentro de una misma escala red ucida'':". 

3,5
1,5 

POBLACION "BL ANCA" DEL TUC UMAN COLONIA 

1596· 1708 
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GRA FICO 5: POBLA ION " BL ANCA" DEL TUC UM A I COLON IAL
 
1596- I 708
 

I' UENTE: Elaboraci6n propia en base a los docurncntos y las referencias 
bibliograficas ciradas, .. 

Para la tota lidad de la etap a que analizamos rcsulta parti cularrnente di
Iicil avanzar cifras exactas que delimitcn el numero de "espaholes" que se 
asentaron en In Gobernacion. Esta pob lacion acudio a la region en rases mllY 

53 - MADRAZO, Guillermo 0 , Hacienda y encomienda Op, en. 24, 
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disranciadas cronolog icamenre -los Il arnados "go/pes de ge nte"> , y el conti
nuo traslado de poblaciones as! como las distintas fundaciones rea lizadas 
gracias a soldados y vecinos que integraban otras ciudades creadas anterior
mente, nos Ilevan a caracterizar a este grupo como inestable desde el punto 
de vista cuantitativo. No obstante, las investigaci ones realizadas, entre otros, 
por Cornadran Ruiz y el analisis de significativos document os referenciales" 
permiten avanza r algunas cantidades. 

Durante la segunda mitad del sig lo XVI, los nucleos urbanos se fun
daban generalmente con un nurnero de colonos que oscil6 entre la veintena 
de vecinos de Canete y los 2 14 de Cordoba de la Nueva Anda lucia. Los afios 

posteriores permiten estabilizar estas cifras en torno a los 40 6 50 vecinos 
feudatarios en cada ciudad". Apl icando a esta cantidad el coeficiente de 
cinco personas por vecino, vemos como para esta fecha no habitarfan en toda 
la Gobernaci6n mas de 800 esparioles en numero s redondos. Esta poblacion 
se iria lentamente incrementando durante los afios siguientes y para fines de 
siglo, con las recientes fundac iones y los nuevos aportes poblacionales, se 
puede ca lcular en unos 1.500 los habitantes "blancos" de la region. De forma 
generica, este aument o se rnantuvo mas 0 rnenos constante durant e todo el 
siglo XVIl ,6 (con la salvedad de algunas decada s tempranas en las que el 

54 .- COMADRAN RUIZ. Jorge. Evolucion demmmilica argentina durante el periodo 
hispano ( 1535-1810). Buenos Aires. 1969. Carta de Juan Ramirez de Velasco a S.M. Santiago 
del Estero. lO de dic iernbre de 1586. kGI . Charcas 26. Carta del licenciado Cepeda, presi
dcnte de la Audicncia de Charcas a S.M. La Plata, 10 de lebrero de 1590. AG! . Charcas 17. 
Carta de Alonso de Ribera a S.M. Santiago del Estero. 19 de marzo de 1607. A.G.I . Charcas 26 
y 34. Copia de caria de Gaspar Donccl al gobc rnador Ribera. San Juan Bautista de la Ribera. 4 
de novicmbre de 1607. A.G.I , Charcas 26. Carras de Alonso de Ribera a S.M. Santiago del 
Estero, 2 \ de mayo de 1607, I I de tcbrero de 1608 y 16 de rnarzo de 1609. A.G.! , Charcas 26. 
Carta de Felipe de Albornoz a S M Santiago del Estero, 25 de abril de 1629. A.G.! , Charcas 
26 Carta de Angel de Peredo a S.M. Santi ago del Estero, 10 de octubrc de 1673. k G.I , Cha r
C<h 23 Carta de Jose de Garro a S.M. La Rioja. 20 de fcbr ero de 1678 . A G.I , Charcas 23. 

55 .- Para 1583. gracias a la relacion de Pedro Sotelo de Narvaez, podcmos cstableccr 
una panoramica general de la poblacion europea en las diterentes ciudades tucurnanas erigidas 
hasta la tccha. Segun dicho informe. Santiago del Estero tenia 48 vecinos, Talavera 40. Cor
doba 40 y Sail Miguel 25. En cuanro a Salta, Sotelo no menciona SIJ numero de vccinos pues 
"170ce ocl io meses que se pob lo C..) los qu e 10 sus/ell/an has/a ahara son vecinos de las demos 
ciudades" Doc Cit. GONZALEZ RODRiGUEZ. Adolfo Luis; Op. Cir.: 77. 

56 .- Para 1629. scgun palabras del gobernador Felipe de Albornoz. "en esta prov incia 
C..) los ciudades (son) tan cor/as. pues la de mayor vecindod que es la de Cordo ba, apenas 
llega entre vecinos y moradores a doscien tas casas, y las demos unas can otras, ninguna paso 
de cincuenta. menos Jujuy qlle sera de Irein/a y Londres de veinte, que siendo ocho las ciuda
des. apenas hay quinientos vecinos en todas elias" , Carta de Felipe de Albornoz a S,M, San
tiago del Estero, 25 de abril de 1629. k G.I., Charcas 26. Dieha relacion supone que, para 
eutonces, la Gobernacion incluiria a unos 2.500 espanoles. Con dicha citra coincide, siete anos 
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balance fue negative, pudiendose observar una disrn inucion del 28,5%), pero 
este sector poblacional nunca superara los 10.000 a 12.500 individuos " : 

Ante estas cifras, y si se tiene presente la enorrne extension del espa
cio (a lrededor de 700.000 krn" ), observarnos que la densidad de la poblacion 
espanola fue bajl sima (de l 0.0 I hab .zknr'. para las cantidades mas altas de 
fines de siglo). En los mem entos iniciales del contacto supuso tan solo un 
0,4% de la poblacion total y, a principios del XVIII, aproximadamente un 
15%. AI relacionar estos datos con otra s factores que particulari zaron el 
proceso ocupac ional (mecanismos articuladores, integracion y des integraci6n 
regional, elementos de opresion y jerarquizacion socioeconomicos, margi
na lidad, etc.) tendremos que coincidir con Alvaro Jara cuando afirma: "la 
dominacion espacial colonial se caracter izo por su falta de densidad y por su 
inestabilidad (...) Era una dorninaci on de superestructura?" . Dicha domina
cion, en el poniente tucumano , ni era masiva, ni sistematica , ni e fectiva desde 
el punto de vista ocupaciona l. Como seguidamente verernos, el poblamien to 
discont inuo del espacio y su ordenam iento a traves de una estrategica red de 
asentamientos, caracterizaron tambien la implantacion del nuevo sistema. 

EI avance espafiol sobre la zona serrana partie desde los nucleos urba
nos. La organizacion y ocupacion de l territorio gira en torno de las ciudades 

mas tarde. el virrey Co nde de Chin chon en un carla que envia a S.M. desde Lima el 24 de abril 
de 1636 A.G I . Lima 47. Otras refcre nc ias fragmentadas del siglo XVII que rccoge Adali a 
Luis GON zALEZ RODRiGUEZ en Op. Ci t.: 80-8 1, son: para Tala ver a, en 1605 40 vecinos. 
Carta de Francisco de Barrasa y Carde nas a S.M. Cordoba , 19 de marzo de 1605. AG .I , Char
cas 26; en 1673 y 1676 no Ilegaban a 20 veci nos. Rea l Ccdula al gobe rnador Jose de Garro. 
Madrid . 26 de febrcro de 1676. A.G.I , Charcas 8 y Consulta sa bre la rnudanza de Estcco, Ma
drid, 13 de ju nio de 1679 A.G.I , Charcas 5. Para .Iujuy, en 1609 hab ia 25 casas. Carta de 
Alonso 'de Ribera a S M. Sant iago del Estero. 16 de rnarzo de 1609. A.G.I , Charcas 26 ; en 
1634 tenia 3.000 almas y en 1657, 300 casas. CO MADRAN RUll. . Jorge. Evo luci6n ... Op. 
Cit : 48, en 1682 los vecinos blancos Ilegab an a 100. Plcito de Pedro Ortiz. de Zarate. Consejo 
de Indias. 12 de febrero de 1682. k G.I , Escribania de Camara 1043 C Para Salta, en 1634 
tenia 60 casas y 6.000 almas, y en 1657, 400 casas y 1.500 individuos. CO MA DRAN RUIZ. 
Jorge. Evol ucion ... Op Cit: 48 y 49. Para La Rioja . en 1684 tenia 100 vec inos. Ibidem. En cl 
valle de Catamarca, en \673 se co ntaban 120 vccin os. y en 1678 se clevaban a 160 Carla de 
Angel de Percdo a S.'v1. San tiago del Este ro, 10 de octubre de 1673. Carta de Jose de Garro a 
S \<1. La Rioj a, 20 de fcbrcro de 1678. Arnbas en A.GI .. Chareas 23 . La ciudao de Sa il Fer 
nando del Valle de Ca ta ma rc a se fundo en 1684 call 2 \0 veei nos (60 de la antigua Lond res y 
150 de los cxistentes en el valle), siend o et total poblac ional de cspa noles de algo mas de 1.000 
individuos. COMADRAN RUIZ, Jorge. Evol ucion ... Op. Cit .: 49 

57 • Citra estirnariva retcrida a los uuim os al10S del siglo y para ioda 1<1 Gobernacion 
del Tucurnan Hay que tener en cuenta que, para el area que estud iamos. las ci tras de espanoles 
sedan sensiblernente infe riores puesto que no inclu irian a los vecinos y moradores de las ciuda
des mas populosas como San tiago de l Estero 0 Cordoba . 

58 .- JARA , Alvaro (Ed) ; T ierras Nuevas ... Op . Cit. : 8. 
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y en funci6n de elias, ya que se consolidaron como ejes econ6micos y arti
culadore s del espacio tucumano. EI acto de poblar suponia la conformaci6n 
jur idica y material de la ciudad, pueblo 0 villa, la fijaci6n de su area de in
fluencia 0 distrito rural, el reparto de solares y tierras .entre sus fundado res, y 
la implantacion de un regimen laboral a los indios de la juri sdicci6n para 
garantizar el abastecimiento y mamitencion de la nueva poblaci6n. No obs
tante, la realidad se imponia demasiadas veces a esta politica de planificaci6n 
fundacional como para no consid erar que, durante un prolongado periodo de 
tiempo, las lineas de apl icacion de estos ambici osos proyectos qued aban re le
gadas a simples "quirneras" que, fruto del desconocimiento de dicha realidad , 
tan s610 se materializaron sobre el papel a traves de tan copiosos como inuti
les informes. 

La transferencia de la tierra del pon iente tucuman o a manos de los es
pafioles se II ev6 a cabo en un lento proceso que, desde el punto de vista cua
litativo, no sufrira una reactivacion importante sino hasta mediados del siglo 
XVII. Desde fines de la centuria anterior , los valles interandinos se habian 
conforrnado como la mas important e reserva productiva y demc grafica de 
toda la regi6n . Anteriormente, el grupo colonizador habia intentado estable
cer varias veces una presenoia mas efectiva en el area serrana, pero casi 
siernpre fracasaron" : Durante varias decad as se estab ilizaron los multiple s y 
desordenadosfrentes de la frontera, permaneciendo en un inestable equilibrio 
que estallo definitivamente ante el empuj e de la minori a colonizadora. Fo
mentada por los propios pobladores, se sistematiz6 la "g uerra privada" en la 
cual eran ellos los que estaban obligad os a mantener la seguridad del territo
rio, a consolidar los intereses socioeconomicos que habian motivado su 
afluencia a la region, a potenciar sus recursos, etc ., y a la vez, a establecer un 
s61ido sistema de dominac i6n. 

Durante toda esa primera etapa, las localidade s fundadas en el area de 
expansion suponian la avanzadilla y el limite de la realidad colonial, testigos 

59 .- Se proyeciaron y efcctuaron numerosas empresas Iundacionales que apenas si 
perduraron unos pocos anos (Londres de Quinrnivil, Cordoba de Calchaqui, San Clemente de la 
Nueva Sevilla, Canete, San Francisco de Alava, Nuestra Senora de Guadalupe, etc.); eviden
ciando un desconocimiento total de 10que se reparti a, se encomendaron sobre el papel pueblos 
y parcialidades a benerneritos que, en muchos casos, nunca pudieron disfrutar de sus mercedes 
por tratarse de indios que aim no estaban pacificado s: en numerosas ocasiones se concedieron 
tftu los de tierras quebrantando ordenanzas y disposicione s, siendo mils tarde legalizados me
diante recursos juridicos, . • 
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vigilantes de unas fronteras que no se controlaban, dispersas " islas" entre una 
hostil inme nsidad' ". 

1'1{I"nI'AI Y S Fl :" n \( · IO'i F.S 
IIISI' .\I'\ICAS E ,' LOS SI(;LOS 

:\\"1 \" XVII 

Luuircs :.Il,:tuah.:,\ Ill' prcl\"irH:ia 

_ • •• Lim ite de 1:I l) uhl'rn;tl iun <lllnl :'l.. ima ol l 

GRAFICO 6: MAPA DE LAS FUNDACIONES HI SPANICAS EN LOS
 
SIGLOS XVI Y XVII .
 

FUENTE: Elaboraci6n propia con datos de las referencias bibliograficas citadas, 
especialmente de OTTONELLO, M. M. Y LORANDI, A, M; Op. Cit.: 150. 

60 .- Incluso a mediados del siglo XVII, la implantacion de la presencia espanola en 
extcnsas zonas del territorio era casi nula. '"1'i las II/cis pri nc ipa les ciu dades de ella [Ia Provin
cia del Tucurnan]. Todo es co rtedad: 10 poblacion materia l coria, 10 vecin dad co rtisima )' sin 
substan cia.,.". Carla al virrey del Perij del liccnciudo Pedro Garcia de Ovalle. 3 de cuero de 
1663. A.G.I. Charcas 122. 
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Al igual que en otras zonas del cont inente , la forma mas cornun de 
expansion y surgimiento de nuevas poblaciones en el Tucuman se realize 
mediante la "via de co lonia" , es decir , erigir una ciudad por desdoblarniento 
de otra previamente fundada. Oc ur r ia que muchos de los que habitaban las 
ciudades del territ orio eran estantes, Ilegados de Espana 0 de otras regiones 
de l continente arnericano despues de la fundacion; 0 personas que ca recian 
en el ias de tierras e indios; 0 que las ten ian en escasa cantid ad; 0 que , s i bien 
eran propietarios de tierras y feudatarios en esas ciudades, ceden, donan , 
venden 0 traspasan sus derechos y propiedades para ingresar legalmente en el 
grupo de nuevos fundado res, ya que entre todos ellos se reclutara la "genie" 
de los nuevos pob lamientos . 

Poco a poco se modi ficaba y sustituia la antigua red de nucleos indi
genas pOI' los ascntamienros hispano-indios que, aun cuando no todos coinci
dieron exactamente en su ubicacion con los poblados prehispa nicos, se 
ernplazaron en areas vecinas' ". Estos nuevos pueblos respondieron a las pau
tas espafi olas en su trazado y en su ordenamiento po litico y socio-economico. 
Los innovadores esquernas de organizacion espac ial y de util izacion dr los 
recursos, provocaron pues, una profunda modi ficacion en las instalacionesf' . 

De todas formas, nos estamo s refiriendo exclusivamente a un reducido 
grupo de nucleos urbanos, a las ocho ciudades que se consolid aron a 10 largo 
de tcdo el s iglo .XVII ; poblaciones de las que hasta sus prop ios habitantes 
cuestionaron su entidad, recintos que fueron considerados como "ridicules 
[o rtines, simples aldeas a miseras villas?", ciudades que "5610 tienen de lal 

61 .- [I orden cronologico de lundacion de las principales ciudades tue: en eI siglo 
XVI. ell 1SSO Barco, rc lundada en divcrsos lugares hasta que en 1SS3 se traslada a Sant iago del 
Estero. en IS6S Silll Miguel de Tucuman (en el sitio de lbatin). en 1S67 Esteco 0 Caceres 
(Nuestra Senora de Talavera de Esieco, que luego se uniria con Madrid de las Juntas para 
csiablcccrsc como Nuestra Senora de Talavera de Madrid), en 1573 Cordoba de la Nueva 
Audalucia. en 1582 San Felipe del Valle de Lerma 0 Salta. ell 159 1 La Nueva Rioja , ell 1593 
Sail Salvador de Velasco 0 Juj uy; en el sigto XVII, ell 1607 San Juan Bautista de l a Ribera de 
l.ondrcs. y ell 1683 San Fernando del Valle de Catamarca. 

62 - SECA, Mirta A Il ~ : " Esrudio prelim inar sobre la gcografla histori es dc la quebrada 
dc Humahuaca". Ell: InslilulO Illlerdisciplinario de Tilcara. Cuadernos de lnvestiaacion. N°t. 
Buenos Aires. 1989: 46. 

63 .- Una signi lica tiva mucstra del ingcnie numero de referencias que describen esa 
situacion. la oirccio en 1593 Mateo Rozas de Oquendo, en una de las poesias de si: obra Fama
/ ino iitulada "Sa tlrico", en la que sc reliere a la fundacion de La Rioja. y que recogc SIERRA, 
Vicente D.; en Historia de Argentina. Op. Cit. Torno I 472. 

Una vezfui en Tucuman
 
debajo del estandar te,
 
atronando de troinpetas
 
de pifanos y a tabales ,
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eI nombre?" , localidades fronterizas y rnarginales, fundada s y conforma das 
pOl' poquisimos vecinos, permanentemente acosadas pOl' grupos indigenas 
que parecian del todo irreductibles y que las postraban en una situacion de 
precariedad y amedr entamiento casi constantes' ", hasta Ilegar incluso a de
terminal' el traslado de rnuchas de elias y la desaparicion de otras tantas. La 
siruacion de conflicto incesante con estos colectivos arruino a las ciudades y 
sus pobladores'" . 

Como ya se indico, fueron los viejos hombres de Frontera los que am
pliaron y garantizaron la expansion ocupac ional con sus bienes y esfuerzos; 
avezados personaj es que ernperi aban su "algtin caudal" capitaneando arries
gadas "[ornadas", siempre "a 511 cost a Y mencion", financ iando e l grueso de 
los gastos, reclutando a un considerabl e numero de particip antes a base de 
costearles la casi totalidad del equi po y armamento, Hombres como Fran
cisco de Arganaraz, fundador de Jujuy, quien a l presentar su informac ion de 

y cam l narnos Ires d ias 
unos llanos adelante 
fun damos una c tudad. 
si es ciudad cuot ro corra les... 
64 .- Carla del gobernador Alonso de Ribera al Rey de 20 de mayo de 1610. AG I , 

Charcas 26 
65 .- EI seeretario mayor de la Gobcma cion, Juan de Ibarra. ccrtifico cl 2 de ju lio de 

1657 c6mo "el senor D. Alo nso de Mercado y l 'illacorta (... ) escr ib io Ires carlos a S IIS lugarte 
m entes de las ciudades de Sa l/a y San Miguel de Tucuman , y 01 cap itun Antonio de la r eg" . 
alcalde ordinaria que asiste en el Valle de Catamorca (...) pa ra que no consientan se drspu te ni 
se hagan cue stiones de este caso. ni den lugar a rum or y publicus de mostraciones de gue rru, 
de que puede resulta r, p ar se r fr onte ras inmediatas a di ch o Valle Calcttaqu i, ser a visados los 
indios de til y moverse una guerra prolija. deservici o de 511 Majestad y da tio conuin de esto 
Pro vinci a : y qu e en toclo procure» y hagan 'I"e 10 vo= de es te rumor 110 corra. po rq ue 110 pose 
a los indios de dicho Valle Catchaq ui (.. ) Y las di chas cartas co ntenian otras niuch as raz ones 
de amonestaciones, consejos y advertenc ie s pam que la ge nte y vec inos se confor men al in 
tent o dicho, quitando y evi tando toda ocasion ...". A.G.I , Chareas 58. 

66- As; 10 hacian constat la mayo ria dc los Cabildos; por ejernp lo. el de San Miguel 
de Tucuman cscribia al virrey del Peru en 1660 cornunicando le que "10 glle rru ( ... ) metio a 
ruino y dejo par puertas a/ada esta provincia. y en particular esta pobre ciu dad. que file 10 
qu e llevo inme diatamen te mayores trabajos, go lpe s e invasiones, y corrio los mayores peli
gros .:", Archive Hist6rieo de Tucuman (en adc lante A.lj .T.), Seec Adm. Vol. I, f. 153. [n 
1634 decia cl obispo Maldonado que Sal ta esiaba ernp obrecida , sus ganad os, que habian Ile
gada a quinientas mil cabezas, se habian redueido a scis mil; por hacer Iren te a Ia guerra se 
habian perd ido las scmenteras, no habra tiernpo de sernbrar y los indios se sustentaban con ycr
bas A.G.I.. Charcas 137. En 1673, el eabildo de dicha ciudad envia un procurador al a Audien
cia a lin de solicitar rondos por "10 po breza en qu e se halla a ca usa de ma s de cu arenta ahos 
de guerras continuadas co ntra los indios cr ue les de l Valle Calcliaqui, hasta su 10101 0110110

miento, a SlJ cos/a, s in remuneracion, y 'file acabada es ta guerra, infe star on los indios del 
Cha co las ciudades fron terizas", A.B H S, Aetas Capitularcs. Caja WI . 
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rn eriros y servicios expresa que l levo a cabo la fundacio n sin ayuda o fi c ial, 

aportan do toda su hacienda" : Sin ernbargo , para rnuchos de ellos, el pano
rama deso lador con el que se enfrentaron aI asentarse en la region, contri
buyo a desd ibujar cualquier pos ible ensofiacion, todo at isbo de gloria, la ilu
s ion que los atrajo'" . 

Ante esta s ituac i6n, el principal problema para rnuchas de las reci en 

erigidas ciudades fue e l de so lventar la falta de avec indarniento de sus po
bladores. Para co lrno, rnuchos de ellos habian Ilegado reclutad os a la fuerza 
desde otras ciudades de la zona por 10 que, pasado un tiernpo prudenc ial, 
regresaron a sus localid ades de origen provocando el despobl arniento de las 
nacientes localidades. La transitor iedad de la poblacion durante los prirneros 
afi os fue denun ciada de rn uchas maneras, no solo med iante la censura por 
transgred ir los autos pro rn ulgados en el memento de las fundaciones para 
prornover el asentarniento, sino tam bien, cuando por algunos se destacaba la 
voluntad de perrnanec er a pesar de las penalidades que provocaban la marcha 
de otros'" , Ya a fines de 1582, Pedro Sotelo de Narvaez , inforrnaba al licen
ciado Cepeda, presidente de la Audienc ia de Charcas, refiriendose a la ciudad 
de Lerma con estas palabras: "esta ciudad esta en el valle de Salta. Hard 
ocho nieses que se pob lo sinfundamento; vase sustentando de acarreto de 10 
de Talavera y San Miguel de Tucuman. Estan en un fuerte; no tiene poblado
res, purque los que 10 sus tentan hasta ahora son vec inos de las demos ciuda

67 - "Condo liendome de III lIcllUS doit os e inconvenrentes par este r aq uella tierra des
pob lada. pedi ltcencia a Juan Ram ire: de I'elasco, vues tro go bernador de los di chas provin
cias. para poblar 0 COIIC/ II/s/ar el dich o valle. Y ell continuacio n de es to, convocando pa ra ell o 
soldadosy uns (JIll lgOS. can muclra cos /a de nti hacie nda, sin socorro n i fa vor alg uno. porque 
I/O 10 he tenido de vuestra Ilea l Caja IIi de 0 /1'0 pa rte , entre ell el dic ho valle . do nde pob le en 
servtcio de 1 'lIes/r~, Alte:a 11/10 c iuda d Ham ada San Salvador. ell CII)'O sus tento y conserva cion 
lie pasado muc hos trabajo s. gas /ado)' con sumido toda tni hacienda y ma s de tre inta mil pesos 
de 10 dote de doii a Bernardino Mejia. mi niujer C..) y es toy empeiiado en nliis de quince m il 
pesos C/"e deb o en esta ciudad y villa de Potosi" Extrac to del memori al de meritos y serv icios 
de Francisco de Arganaraz. V ERGA RA, M iguel A .; Compendio de la Hi slori a de Jujuy. San 
Salva dor de Juj uy , 1968: 40-4 1. 

68 .- En esas mismas probanzas de meritos y serv ic ios, muchos aluden a unas condi
ciones de vida mi serablcs : " [nos mantu vim os] comiendo cigarras )' longostas. hierbas, roices. 
cardones . pte les de anima tes y otra s cosas silvestres. muriendo de hom bre )' sed vistiendo de 
Clterus crutlos de venados y otras rantas e hierbas. pade ciendo mucho cansancio y derramando 
mucho sangre" Petit orio de A lonso A bad. Recogido cn: L EV IL LI ER. Roberto (Ed.) Co rres
pondencia de los Cabi ldos de T lIcllm an en el siglo XVI. M adr id. 1918: 11 4. 

69 .- Por eje mplo, M arl in Juarez, el 17 de junio de 1583 exponla: "Y o. Mart in Juarez, 
residente en esta ciuda d [Sal ta]. pare zco ant e vuestro merced y digo: Yo me quede ell es ta 
ciudad para osis tir en ella y servir a Su Majes tad y a sus cap itanes en su Rea/ Nombre". 
I\B .H S.. Aetas Capitulares. Caj a I, Doc 9. 
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des" 70 . Para evitar esto y garantizar tanto los intereses de la Corona como los 
de los propios pobladores, las autoridade s usaron todos los recursos legales y 
materiales a su a lcance. Las obligaciones de los habitantes quedaban cons ig
nadas en el compromiso de poblamient o; se estipulo asl, que los vecinos 
debian afincarse y "asistir" en el lugar, y el gobernante establecio como 
condicion que no pudieran aband onar la ciudad sin previa autorizacion (ge
neralmente pO I' terrnino de un afio), de manera tal que si hicieran 10 contrario, 
el otorgamient o de derechos que gozaban quedaria sin efecto" . 

Anter ionn ente comentamos que el proceso de transferencia de la tie
rra del poniente tucumano a manos de los espafioles evolucion o a un r itrn o 
muy lento. La mayor parte del territorio se mantuv o durante demasiado 
tiempo como una zona vedada al contro l efectivo de los " invasores", un 
espacio indfgena que rechazab a persistentemente los intentos de apropiacion 
territorial Il evados a cabo pOI' los vec inos y moradores, una franja marginal 
respecto a los espacios que estes con trolaban, aunque nunca ajena a los inte
reses de ese colectivo de espafioles que, estabilizado en los estrechos marge
nes que perf!laba un angos to cinturon urbano, luchaba pOI' d ilatar su area de 
influencia hasta Ilegar a incorporar ese potencia l dernografi co y productivo 
que suponia el sector vall iserrano. Las frontera s interiores progresaran sobre 
estas lejanas zonas de altura, no tanto por ia extension de las roturaciones 
como por ia presion del sector ganadero mediante las vaquerias del ganado 
cimarron, la forrnacion de estancias para aquerenciar las vacas y caballos 
alzados, de estanc ias y potreros para cr ia e invernada de las mulas y las es
tancias de ovejas; pero aun quedaran extens os espacios vacios . 

Razones de seguridad, garantia del abastecimiento y distancia obliga
ron a nuclear la produccion en Ja periferia urbana. Posterionnente, y ante las 
ex igencies de una expansion continua, se extendieron hacia los valles cerca
nos multitud de parcelas, chacras y pequefias estancias "de pan llevar" que 

70- "Relacion de las provincias de Tucum an para el ilustre senor Liccnciado Cepeda, 
preside/lie de la Rea l Aud iencia de La Plata" de Pedro Sotelo de Narvaez. Publicada -cnt re 
oiros- per : LEVILLiI2R, Roberto ; Nueva Cr6n ica... Op. Cit. Torno ll]. Varsovia , 192 7-192 8: 
329 

71 .- Ya Nunez de Prado habia prevenido a los cncomendcros de la region de que si no 
rcsidian en la j urisdicc ion sedan privados de sus mercedes. Esta disposici6n es confi rmada 
-cntre otros- por Ramirez de Velasco cuando, en caria al Rey de 4 de febrero de 1586, Ie indica 
que un repartimiento que estuviese un mes sin dueno se pierde. A.G.!., Charcas 42. Otras veces, 
sin embarg o, las consecuencias pueden Ilegar a ser mas dramaiicas " Ningun soldado salga de 
ese presidio para ninguna otra ciudad, so pella de ta vida. si 110 fuere COil 511 licencia. y esta se 
Ie dora confo rme al tiempo", lnstrucciones dadas por la Audiencia de Charcas a Bartolome 
Valero el 11 de j unio de 1585 para el gobierno de la ciudad de Salta. A.N.B., Audiencia de 
Charcas. Ano 1631, exped iente 9 . 
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alcanzaban normalmente entre media y dos leguas pOI' lado. Fuera de las 
ciudade s se encontraban las mercedes mas extensas repartidas a los grandes 
encomenderos y - generalmente- dedicadas a la ganaderia extensiva para 
atender la fuerte demanda altoperuana. EI tamafio de las concesiones estuvo 
normalm ente en relaci6n inversa al valor potencial de la tierra, aunque de 
cualquier modo predom inaron las posesiones de gran tamafto y, con frecuen 
cia, una misma person a pudo lIegar a obtener dos 0 mas merced es exten sas 
en dist intos lugares" . Entre los terrenos productivos, los agricolas se valori
zaron rapidamente, en tanto los dedicados a la explot aci6n ganadera (terrenos 
para la cria , invernada, engorde y matanza) mantuvieron precio s bajos debid o 
a que frecuentemente eran peores 0 permanecian en su estad o natural, sin 
rnejoras de ningun tipo. La formaci6n de enorme s fundos como los ante
riorrn ente referidos , no siempre implicaba una presen cia continua y estable 
de poblaci 6n " blanca" en la zona de altura . La mayori a de las propiedade s se 
mantuvieron estancadas, despobladas 0 ded icadas a la cria natur al de gan ado 
y controladas y adrnin istradas desde la distancia . Entre un ernplazarn iento 
urbano y otro podia haber 20 0 mas leguas sin un poblado donde residieran 
espanoles" . 

Tampoco el aprovechamiento de la mana de obra abori gen repartid a 
en encomiendas, implic 6 una afluen cia masi va de encomenderos a la zona de 
altura de la Gobernaci6n. Aun no se habra generalizado el proceso de rurali
zac i6n del sector dom inante que se acentuara durante el sig lo XVIII. Para 
esta epoca, la camp afia perm anec la habit ada por los ind igenas y algunos 
espafi oles y mestizos que cont ravenian las expres as prohibiciones que 

72 .- Hubo casos extremes como el de D. Pablo Bernardez de Ovando y su sucesor el 
Marques del Valle de Tojo, Juan Jose Campero de Herrera. qu ienes Ilegaron a conccntrar mas 
de treinta posesiones territoriales entre haciendas, estancias y demas establecimie ntos depen
dierues. coni ro lando unidades de producci6n inrnensas. MADRAZO, Guillermo B. Hacienda y 
encomienda ... Op. Ci t: 7J y ss En otras juri sdicciones con dif erentes estructuras productivas y 
sociales como la de In ciudad de San Miguel de Tu cum an, se podian encontrar posesion es de 
hasta 65.000 ha. aproxirnadarnentc, pero la exlension media de las mercedes estarla entre las 
10.000 Y 15.000 ha. (LOPEZ DE ALBORNOZ, Cristina. " [ I derecho a las tierras en San Mi
!wel de Tucuman a la 1uz de la documenlacion de los siglos XVI Y XVII"'. Mimeo. Trabajo 
presenrado y apro bado para su publicaci6n en el Archivo Histor ico de la Provincia de Tu cu
man. Marzo, 1989: Apendic cs y mapas) . 

73 .- ....yen part icular en sus hacie ndas y tierras que sf. dilaton en longitud mas de 60 
leg lias y 12 Y 20 por muchas pa ries en 10 ancho , aunq ue 10 mas de elias es despoblado...". 
lnforme personal a pcdirnento del Marques D. Juan Jose Campero de Herrera de los privilegios 
concedidos por eI Obispo del Tucuman Dr. Nicolas de Ulloa a In iglcsia de San Francisco de 
Asis, en su hacienda de Yavi. Ano 1679. Archivo Historico Provincial de Jujuy (en adclante 
A.I-I .J.). Papeles del Marquesado del Valle de Tojo. Carp. 114. 
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intentaban impedir que los vecinos abandonaran las ciudades". Un dato 
significativo al respecto puede ser el que, para la ultima decada del siglo 
Xv ll v-cuando ya el proceso de ocupaci6n territorial en el poniente tucumano • se encontraba culminado-, casi el 85% de los vecinos feudatarios ocupaban a 
sus encomendados en tierras de su propiedad a no mas de 5 6 7 leguas de los 
nucleos urbanos, perrnaneciendo ellos la mayor parte del afio en las ciuda
des". Salvo excepciones, tan s61 0 algunos pobleros, mayordomos, frailes, 
doctrinero s, pequefios mercaderes, puesteros, mineros y unos cuantos gran
des propietarios que disfrutaban de populosas encomiendas, se establecieron 
en zonas rurales y, en casi todos los casos, s610 temporalmente". 

La gran mayoria de las ciudades de la Gobernaci6n se erigieron con 
una misi6n defensiva y comerc ial, sobre la ruta que vinculaba al Tucuman 
con el Alto Peru. Muchas veces, ante situaciones de riesgo que amenazaban 
provocar su despobJamiento, sus vecinos ponderaban esa significaci6n 

74 .- Peticion del procurador general de la ciudad de San Miguel de Tucuman para que 
los veeinos cncomenderos no abandonasen la ciudad . San Miguel dc Tucuman. lO de cnero de 
1684 LlZONDO BORDA . Manuel (Ed.) Doculllenlos co loniales: Aclas Capilulares rclativas al 
traslado de la ciudad de San Migucl dc Tucu lllim a su lugar actual. Siglo XVII. Serie II. Vol. I. 
San Miguel de Tucuman, 1944: 40-41. 

75 .- Visita realizada pe r el oidor Lujan de Vargas a la Gobe rnacio n del Tucuman du
rante los anos 1692,1693 Y 1694. Doc . Cit. En csie seruido rambien rcsulian imercsantcs los 
testimoni es brindados en 1692 sobre los curates de indios del Tucurnan. realizados con ocasion 
de la visita a la diocesis llevada a cabo por el vicario y j uez cc lesiastico Pbro. Pedro de Chavez 
y Abrcu. Por cjcrnplo EI cura de San Pedro de los Pulares, el padre Pedro de Carvajal. dec lare 
que a su doctrine pertenecian doce pueblos de indios. corrcs pondicnrcs a otros Ianlos cn corn c n

ceres. ";..De 10distan cia de pilebios dij o liab er de 1I11 0S a otros s610 de cuodra (... ) y paran los 
dichos Indios en 10 men or co ntidad en S IIS reducciones y pue blos (...) pOI' tener los cncomende 
ros de aut oridad propia en .1'115 chacras Y es tanc ios ccrca nas a esto [Ia ciudad de Salta] los mas 
de los indios de susfe udos ...". EI presbltero Pedro Fernandez Chavez. cura de San Francisc o de 
los Calchaquies , declare que .... .10 dicha doct rine (...) es ta sit uada en el valle de los Guochipas. 
[a) d iez Y ocho leg lias de eS/{J c iudad (...) Tenia siete p ueblos. de los cuales. los mas de elias 
estrin des poblados yf uera de SIiS redu cciones de indi os. con SIIS tnu jeres e hijos en las es tan
cias y chacras de SlIS enco mende ros, sujetos a servic io pers onal..... LARROUY . Antonio 
(Ed.); Documenlos del Archivo de Indias... Op. Cit. '1'01110 I' 354-403 (citado por 
NAVAMUEL, Ercilia y CABRAL, Julia; " Los Valles Calchaquies y la Puna..." Op. Cit.: 117) 

76 .- En las mismas visitas antc riorrncnte aludidas (Ibidem) asi como - por ejernp lo- en 
numerosos expedientes de confi rmacion de cnco rn icndas, podcmos ericontrar rcferencias sobre 
esre punto. Un bucn numero de encomcndcros apenas si pasaba un par dc mescs en compania 
de sus encorucndados. A algunos que se mantuvieron auserues de la jurisdiccion cor rcspon
diente incluso por mas de 15 anos. se les llego a condenar con la privacion del titulo y posesion 
de sus mercedes al incumpl ir una de las obligaciones prirnordiales que conllevaba el distrute de 
una encornienda . A.G.!. Charcas, 101 a I I I . 
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estrategica" . La consolidacion y manten imiento de dicha ruta implicaba la 
necesidad de ocupar de forma efectiva el espacio que mediaba entre los 
centros urbanos. En algunos de estos tramos intermedios y, precisamente, por 
su privilegiada situacion de mayor comunicaci6n y seguridad sobre el ca
mino, prosperaron rapida rnente algunas estancias y haciendas que conforma
ron una zona agropecuaria de gran actividad. No obstante 10 dicho, estas 
zonas -como sefi alarnos anteriormente- aun suponian un porcentaje muy 
reducido en relaci6n a los niveles de ocupacion general y al sistema de orga
nizaci6n colonial en el Tucuman. 

Esta situacion, tal y como expresa Assadourian, "es el saldo de una 
conquista discontinua, con un empuje co lonizador incapaz de cubrir la totali
dad del territorio y que se dispersa en trechos y parcelas entre los cuales 
quedaba la tierra desierta?". Evidentemente y, como ya se expuso, la expan
sion del grupo colonizador en el ambito tucumano no fue total ni masiva. El 
proceso de conformaci6n del espacio colonial no estuvo defin ido por ningun 
factor cuantitativo, sino por esos sistemas de control y dominaci6n que de
sestructuraron el marco de relaciones sociales y productivas establecido y 
que dieron lugar al a consolidaci6n de un Orden Colonial en la region. 

La aplicaci6n de principios juridicos como el de la merced territorial 
implicaba un proceso de reparto y apropiacion por parte de los beneficiarios 
de esas prebendas, pero tal proceso no IIev6 necesariamente implicita la 
ocupaci6n efectiva del suelo. Por ello, se puede afirmar que la amp liaci6n del 
espacio agrario fue tarnbien una empresa privada pues, aunque era la Corona 
la que - a traves de sus representantes- generaba el impulso inicial, quedo en 
manos de los colonos la tarea de conducir y protagonizar el proceso de trans
ferencia de la tierra indigena en la region. Fueron los particulares los que se 
lanzaron a arnpliar el espacio agrario colonial, bien invadiendo tierras con sus 
ganados y cultivos, bien desbrozando y preparando zonas anteriormente 
incultivadas. En este sentido, tarnbien e l Sistema colonial en la region rue 
muy permisivo, e incluso, llego a legitimar flagrantes irregularidades contr a

77 .- .....Y no es plaza de tan poco importancia la de esta ciudad [San Salvador de 
Jujuy), que se haya de arriesgar antes esta, de mas consideracion porq ue es la llave y entrada 
del comercio con las provincias del Peru, y si se perdiese, cesaria totalmente 0 fuera mas 
dificultoso, como 10 era antiguamente, antes que se pob lara (...) y de los mayores deservicios 
que se pueden hacer a SlI Majestad es dejarle perder una plaza, por muy tenue que sea. y en 
conservarla, al contrario, se Ie hace mayor servic io". Petici6n de los vecinos feudatarios de la 
ciudad de Jujuy al Rey para no tener que acudir a la defensa del puerto de Buenos Aires. San 
Salvador de Jujuy, 12 de marzo de 1658. A.H.J., Papeles del Marquesado del Valle de Tojo, 
Carp. 257. 

78 ,- ASSADOURIAN, Carlos Sempat; "La Conquista", Op. Cit.: 49. 
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viniendo su propia normativa en pro de la culminaci6n de dicho objetivo", y 

con ello, de la obtenci6n del "bien comun", Hacia fines del siglo XVI, casi 
todas las tierras utiles cercanas a los nucleos de poblaci6n hispanicos se en
contraban enajenadas. Era tal la demanda de tierras que, en muchas ocasio
nes, se argument6 la necesidad de erigir nuevas ciudades urgentemente, 
como una de las fonnas de ofrecer una alternativa valida al gran nurnero de 
colonos sin tierras donde cultivar ni indios que las trabajasen'". Las que se 
denunciaban como vacantes 0 realengas, general mente se encontraban situa
das a gran distancia de esos nucleos; sin embargo, serian esas grandes exten
siones las que paulatinamente fueron cod iciadas e incorporadas por una 
expansi6n guiada por la economia ganadera. 

Este patr6n de ocupaci6n del suelo se localiz6 inicialmente en las zo
nas mas id6neas para este tipo de explotaciones -Ia regi6n serrana-, aprove
chanda la disposici6n de sus valles, que se transformaron en excelentes y 

resguardados potreros con s610 incluir un cerco en los accesos. Entre propie
dad y propiedad, los limites quedaban asegurados a un bajo coste ya que, 
cuando las lineas divisorias de aguas 0 vertientes no permitian la demarca
ci6n (cosa infrecuente), se construian pircas de piedra 0 de arbustos espino
sos, muy abundantes en la regi6n. Ahi se estableceran los principales 
criaderos de mulas, las zonas de engorde del vacuno y los grandes potreros 
de invernada; de tal modo que en la segunda mitad del siglo XVII, las tierras 
aptas de la sierra habian sido ocupadas casi en su totalidad. 

De todas fonnas, es hora ya de borrar la imagen "idilica" que hasta 
hace bien poco nos ha estado ofreciendo la historiografia tradicional, de un 

'79 .- Muchos vecinos solicitaron titulos de merced de tierras que ya ocupaban y ex
plotaban, pero sin los titulos correspondientes. En estos casos, la Corona, al otorgar la merced, 
regulariz6 una situaci6n de posesion que se daba de facto En los titulos concedidos se aducia: 
"me habeis hecho relacion que teneis poblada una estancia de ganado vacuno, y para que 
otras personas no se entrometieran, os hago merced..." 0 "me hizo relacion que tenia poblada 
una estancia con corrales, casas, ganados mayores y menores, sin contradiccion de persona 
alguna ...''. LOPEZ DE ALBORNOZ, Cristina; "EI dereeho a las tierras.." Op. Cit.: 13. 

80 .- En la reuni6n del Cabildo de Santiago del Estero para dirimir el siuo de la funda
ei6n de la futura Salta, se manifest6 repetidamente por parte de los veeinos la neeesidad de 
ubiearse en un sitio con "tierra y pescado en abundancio", en un lugar "de tierras fertiles para 
estancias y semen/eras, pastos, vinas e huertas de recreo que parece tener", Uno de ellos 
-Martin Moreno- IIeg6 a afirrnar que "en el valle de Salta hay mas aparejo para labranzas y 
crianzas, que es 10 principal para los pobladores, y que asentado el pueblo se podran desde 
alii conquistar indios comarcanos", Reunion del Cabildo de Santiago del Estero con el gober
nador Hernando de Lerma el 25 de julio de 1581. A.G.I., Charcas 26. A.B.H.S., Aetas Capitula
res. Expediente 24. Reeogida por LEVILLlER, Roberto en: Nueva Cr6niea de la Conguisla del 
Tueuman Madrid, 1926. Tomo II: 272-280. 

, , 
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gran terri tor io vacio y roturable que favo rec io la expansion agraria co lonial. 
Si bien con caracter general se pued e constatar que , a l crearse el virreinato 
del Peru, los primeros espac ios cultiv ados fueron mucho mas reducidos que 
las fronteras ecolog icas que habia controlado e l imperio Inca" , dicha consta
tacion no nos puede Ilevar a pensar que esos otros espacios realmente estu
vieran vacios, mas bien nos indica todo 10 contrario. Evidentem ente, los 
grandes perj udicados con dicha expan sion fueron los co lectivos indigenas ya 
que, no so lo perdieron la " ritularidad" de sus tierras, s ino que con ello veian 
como se distors ionab a e l s istema de relaciones horn bre-rnedio y la forma de 
acceso a los recursos que hasta entonces los identi ficaba' ". En el espacio 
agrario colonial, para el secto r domin ante, 10 "vacio" estaba yerm o 0 no solia 
ser rnuy rentable su explotacion. EI espacio agrario se extend ia funda menta l
mente en base a produc ciones autoctonas. Durante bastante tiern po, la rotura
cion para cultivos europeos por parte de los espafioles fue muy escasa, princi
palme nte, por la fuerte inversion que ello les suponia. 

Despues de los reiterados fracasos en los intentos por penetrar en esa 
zona, la Corona cornprendio que la pol itica con las provincias " rebeldes" 
deb ia cambiar de tactica s in modifi car los obje tivos. En efecto, los espafi o les 
neces itaban mantener la relacion entre el Peru y el Tucuman, y desde alii 
pos ibilitar el acceso a un puerto que los acercara a Europa por e l Rio de la 
Plata. EI proyecto pretend ia fortalecer el lazo transversal entre los dos mares, 
como eje crucial de dorninac ion y paso necesario y mas facil para alcanzar e l 
viejo cont inente. En consecuencia, la estra tegia espanola se concentro en 
establecer un cordon exterior a la zona ser rana inexpugnable, rodearla pri
rnero por bastio nes bien pob lados, e irla ahogando al estrechar el cerco a base 
de acceder paulatinamente a los pisos eco logico s superiores que contro laban 
los ind igenas. 

Esta nueva disp osicion, parad oji carnente, prerendia trastocar de forma 
rapida y eficaz la organ izacion polit ica anterior mediante el reordenarniento 

81 .- 130NAViA, Duccio y RA13 INES, Rogger: " Las lronteras ecol og icas de la Civili 
zacion Andina". En Amaru, N° 2, Lima 1967. Ciiado por MELLAr E. Rolando. en Historia 
Social Op. Cit.: 60. 

82 .- Tal y como recc ge Atilio Cornejo citando a Roberto Lcv illier, " los espanolcs ele
gian poblados donde el indio hubiese detorestado. porque csa circunstancia anunciaba cultivos. 
vida de choza y posibilidad de recoger alimentos". Tambien recogc testimonies que relleja n 
esta situac ion: "me haga merced de tierra s donde haga nus sement eras para el sustento de m] 
persona y casa, las cuales tierras estan en lin baha do dond e sembraron los guaclj ipos que ha 
sido 1111 chacra", CORNEJO, Atilio; "Contribucion a la historia del derec ho de aguas de Salta" . 
En: Boletines del Institulo de San Felipe y Santiago de Estudios Historicos de Salta. Salta, 
1980: 35 y 38. 
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del espacio. De todo ello, y como evidencia mas palpable , resulto un carnbio 
radical de los limites de " friccion interetnica". Si durante la etapa incaica la 
Frontera belica estaba al oriente (en los llanos) y el control efectivo se irn
plantaba sobre determin ados grupos de la zona de altura , durante buena parte 
del siglo XVII, la franja de conflicto se estableci6 precisame nte en la regi6n 
valliserrana. La conqu ista del bolson independiente se realiz6 desde e\ este, 
regi6n donde se habia consolidado tiernpo arras la presencia espano la entre 
pueblos horticultores y cazadores-recolectores, asim ilados todos como "sa/
vajes" e "i nc ivilizados'T" , Las autor idades locales vaticinab an y aspiraban a 
que, una vez pacificada y sornetida la zona, la atluen cia de co lonos fuera 
masiva'". La coloni zaci6n de esta zona de altura implico la conquista de 
pueblos aborigenes que, por milenios, habian ocupado las tierras mas aptas, 
hasta conseg uir unos niveles de desarroll o cultural muy altos. Este proceso 
trajo consigo bruscos reacondic ionamientos para los natura les, que se vieron 
obligados a abandonar sus asentarnientos, forzados por el regimen comp ul
sivo de trabajo , para hu ir hacia los cerros mas abruptos 0 zonas mas aparta
das. Con ello, a la impos ibilidad evidente de una subsistencia tradicional por 
la disoluci6n de muchos de estos grupo s etriicos, se surnaba la perd ida de sus 
bienes, que pasaron a engrosar las "recompenses" de los nuevos poblado
res" . De esta forma, las tierras carnbiaron de duerio y se modifi caron tarnbien 
las caracteristicas de la producci 6n y sus condiciones de uso. La economia 
aborigen fue a lterada por un modo de producci6n diferente, vinculado a otros 
intereses, especialmente a la conso lidacion de un circuito de abasteci rn ien to 
de los centros mineros como e l de Potosi. La conclusion de este proceso 
abri6 nuevas posibilid ades socioeconornicas para todos los que conformaron 
y sostuvieron la socicdad de frontera pues, la plena habilitaci6n e integraci6n 
de valles como los de Lerma, Calchaqui 0 Gualfin, supuso la incorporaci6n a 

83 .- CRUZ, Rodolfo; La construcci6n de identidades... Op Cit 5. 
84. - " ...podra administrar justicia a ell os [los indios] como a SliS encomenderos y de

mos espa iioles que . con la vecindad del asie nto (...) 0 con la ocasion de este accide nte, subie
sen a dicho valle". Acta de la scgunda jun ta convocada para d iscutir la situaci6n del Valle 
Calchaqui . San Juan Bautista de la Ribera, 7 de agosto de 1657. A.G.!., Charcas 58. 

85 .- A fines de 1665, el gobcrnador Mercado y Villacorla "dio licencia, en nombre de 
511 Maj estad. para que los espaiioles las pidteran en merced, tierras , aguadas. etc Para fo rmar 
en elias estancias y poblaciones. Asi 10h icieron mu clios y ahora las tierras de Calchaqul estan 
habltadas pa r ellos", De la Relacion Historica de Calchagui. escrita por el rnisionero jesui ra 
Padre Ilernando de Torreblanca en 1696. Version modernizada, notas y rnapas de PlOSSI"";' 
PREl3ISCH, Teresa Buenos Aires, 1984: 118. 
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la realidad colonial de una zona dond e se explotaron las principales Fuentes 
de riqucza para la segunda mitad del siglo XV11 86 

. 

.
.

86 .- En la docurnentacion, se evidencia un carnbio cuantitativo y cualitativo muy im
portante entre los inicios y la conclusion del proceso. En 1659, el gobernador Mercado y Villa
corta inforrno al virrey que la poblacion espanola de la j urisdiccion de Salta en la frontera con 
pulares y calchaquies era de "doscientos sesenta espa holes entre mozos sueltos y can fami lias 
que. dividldos par el distr ito, se sus/en /an de cosechas de trigo y maiz de que ya es abu ndante. 
cultivand o can estancias y chacras toda la tierra que corren estas serranias. de la que desam
pararon mucha al pr inc ipia del levantamient o (...) que hoy han vuelto a po blar", Carta del 
gobernador a1 virrcy. Salta, 6 de diciembre de J 659. A.G.!., Charcas 58 Abundando en esta 
caracterizacion, el padre Hernando de Torreblanca expuso que "sal e a buscarlos a las estan
cias, plies Calchaqui se ha poblado de es te tipo de es tablecimientos y tambi en de viitas, en los 
s iuos donde antes estaban las tribus. En las invernadas se crian millares de mulas, algunas de 
las cuales son para vender fu era de la provincia. Otras, en cambia. son traida s desde Chile. 
en/ran par Pismant a, atraviesan el valle de Famatina, pa san pa r Poman, llegan a Calchaqui, y 
de alii continuan a Salta, para proseg uir viaje al Perlin.. PIOSSEK PREBISCH, Teresa; Op. 
cu. 98. 
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CAPiTULO 3.- GUERRA Y OCUPAC/ON. 

Hasta hace relativamente poco tiem po, la vision que nos ha ofrecido la 
historio graffa sobre los niveles ocup ac iona les en las etap as iniciales del pro
ceso colonizador de la Gobernaci6n del Tucuman, tendia a presen tar un pa
norama " utopico" de la realidad. Segun este plantearniento, las fases de 
conquista, poblamiento y coloni zacion del territ orio habrian sido culminadas 
cas i desde el primer mome nta de l contacto intere mico: la ocupacion de l cs
pac io and ino por parte del " colectivo blanco " se habr ia realizado de forma 
efectiva y total rapidarnente; pareciera como s i, con las succs ivas entradas de 
explorac ion y conquista, un popul oso grupo de co lonos , productores, so lda
dos , artesanos y comerc iantes se hubiese asentado de forma homcgenea y 
mayoritaria en esta vasta regi6n ... Nada mas lejos de la realidad" : 

Como se analiza en un documeruado trabajo'", las huestes que irrurn
pen desde media dos del sig!o XVI en esta reg ion estan con forrnadas en gran 
medida por hom bres avezados y experim entados en otras procesos de ocupa
cion realizados con anterioridad en diversos espacios . En esta ocasion, y a 
di ferencia de los gr upos indigena s co n los que se enfrentaron en las s ierras 
centrales peruanas, en e l Alto Peru 0 en algunas zonas de la j ur isd icc ion 
chilena, cont acraro n inicialm en te con colectivos que no manren ian una fuertc 
cohesion entr e e Il os, salvo para final idades de de fensa comun' "; de agr icu1
tura incipiente y de muy baja productivi dad . 

. Alguna s de estas etnias y parcial idadcs, aunquc en su desarro llo 
econorn ico y tecnologico, en su grado de organ izac ion po litico-soc ial, en su 
potencial dcmografico e, inc luso , en e l vigor dc Sll iradicio n etnica, nac ional 

87 - Muchos SOil los testimonies lJ U~ SC pucdcn ci rar al rcspccto. Valgun como Ill UCS

Ira las palabras del Gob crnador Gutierrez de AC OSl a )' Padilla en Ull mandum icuto que di rigi() a 
la ciudad de Salta cl 30 de agosto de 1649 (scscnt a y s ic ic :1I10S dcspuc s de su lundacion): "y ell 

«sta ocasion. milita mas r(J~ 6 11 cuando 10 opi nio n )' 11 0 I1lh/"(,; de /0 nac ion esp a ito !a, fun mvicto 
en todas na ciones yen espe cia l en esta s lndias, cstu fun caido y postrado . particnlarme nte ell 

esta pro vincia. con gue rras tan dilatorlas COli los culc huq uies, donde )Wllci s han sido sujetados 
aunque d ivcrsas veces inten ta do ", Arch ive y Bibliotcca l listoricos de la Provin cia de Sa lta (en 

ade lanto A.13 .H.S) . Aet as cap u ula res . r.J67v. 
88 .- GO MEl PEREZ. Carmen y M/\ RClI LNA FFR NANDF / , Juan ; "Las soc icda

des .." Op Ci t. 
89 .- A clIo aludc. entre OlIOS . cI P. Pedro I.O/ ANO : 0 1' Cit. To rno V. 
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o de clase, se puedan observar diferencias notables respecto a las sociedades 
indigenas de la zona nuclear?", dieron lugar a que se conformase la region 
como una zona mas 0 menos homogenea y uniforrne ; en definitiva, como un 
espacio con particularidades propias pero integrado en el espacio andino . 

AI igual que habia ocurrido anteriormente en otras zonas mas al none, 
imponer a estos grupos el trabajo sistematico de la explota ci6n en el campo , 
en los obrajes, 0 en las minas , suponia un enfrent amiento continuo y directo 
entre las dos concepciones y sistema s de relacion hombre-medio. Esos 
grupos indigenas, en este primer memento, adoptaron una actitud rebelde y 
combative, aunque esta no sera la unica respuesta que ofrecieron ya que, 
fruto de la acci6n coercitiva que ejercieron los nuevos "senores" mediante 
mecanismos de dorninacion cada vez mas efectivos , se podran observar en 
este colectivo posturas rnuy diferentes que van desde las estrategias de 
resistencia hasta la practica integracion y asimilacion en el nuevo Orden co
lonial, pasando por periodos caracterizados por " pactos" coyuntur ales, "equi
librios" negociados 0 " acuerdos" tacitos?'. 

Como hemos visto, al efectuar el anal isis de los niveles de ocupacion 
colonial de la region no podemos obviar el estudio de una constante siempre 
presente a 10 largo de cada una de las fases del proceso: la guerra. En el Tu
curnan de los sig los XVI y XVII seria dificil no percibir la absorbente pre
sencia de las formas belicas que parecian dominar toda la sociedad. La guerra 
fue testimoni ada en las cr6nicas, en los poemas, en las relacione s, etc . Es un 
factor asiduo e invariabl e dentro de esa soc iedad que parece estructurar la 

90 MADRAZO, Guillermo B. " Estrategias y talsa rcciprocidad en el proceso de do. « 

minacion colonial en los Andes. EI caso del Noroeste argentino". En: Proyecto N.OA. EI 
Noroeste argentino como region historica. Inlegracion y desintegracion rcgion aL Estudio del 
pais inlerior. N° I. Sevilla, abril 1992: 76 y ss. 

9 1 - Rcprescnt ativa de esto que decimos puede ser la carta que dirigio al rey Fray 
Melchor de Maldonado y Saavedra . Obispo del Tucurnan. el 13 de septiembrc de 1658 en la 
que describia dc esa forma todo un periodo: .....Les redujo a 10 obedienc ia de S M. y olo paz 
que heinos goza do desde el aho de treint a y cinco, que estribaba en deja rlos en SIIS valles y que 
enviasen una mila voluntaria a las ciuda des circ unvecinas. y que saliesen cuando y COII/O 
querian 0 arrear mulas y vacas 01 Pent. Salta. Potosi ; en eSIO yo estaban engolosinados y 
traian SIIS empl eguelos. En esta quietud estabamos y ellos jamas dier on tant o frut o..." . A.G.!.. 
Charcas, 121. Veanse tambien algunos lrabajos como: CRUZ. Rodolfo ; " Entre la tolerancia y la 
guerra: Demandas coloniales y respucstas nativas en el Tucum an. Los Amaichas y los Tafies 
durante cl ultimo levaruamient o Calchaqui (1659-1665)". En: II Jornada s Regionales de Huma
nidades y Ciencias Sociales. San Salvador de Jujuy . 1991. BASCARY, Ana M. y LOPEZ DE 
AL130RNOZ. Cristina. " Pueblos indios de Colalao y Tolornbon : idcntidad colectiva y articula
cion territorial y social". Congreso Internacional Cinco Siglos de Hispanidad. Cordoba, 1990. 

r 
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violencia, y en cuya conforrnacion juega un papel dec isivo el elemento con
quistador. Los excesos y la rudeza de las caracteristicas belicas empleadas en 
el sometimiento de la poblacion indigena no requieren mayor adjetivacion. 

Sin embargo, la capacidad y el deseo de violencia no fueron siempre 
los mismos, ni las condiciones y modos en que se la ejercitaba permanecie
ron identicos y estacionarios. Si se logran percibir ciertos cambios, estes 
deben reflejar modificaciones sufridas por la estructura social. Violencia y 
sociedad se modifican reciprocamente en verdadera y mutua interaccion'". En 
realidad, la guerra pendio sobre unos y otros como una espada de Damocles 
desde los mismos inicios de la conquista y para toda la etapa colonial. A 
partir de fines de l XVI, pero especia lmente despues de principios del XVII, 
la cuestion indigena en los valles de altura cornenzo a cobrar, desde un punto 
de vista "pragrnatico", la importancia que Ie correspondia'". Durante tan 
largo periodo, esta constante se erigio como el elemento mas dinamizador del 
proceso ocupacional y de incorporacion de las sociedades indigenas al 
mundo colonial. 

Evidentemente, estos factores determinan que el proceso de confor
rnacion del espacio colonial en la j urisdiccion del Tucurnan mantenga una 
cadencia de progresion mucho mas pausada que la que experimenta dicho 
proceso en otras areas del ambito americano. La determinacion cronologica 
del mismo se extendera en esta region hasta la segunda rnitad del siglo XVII 
y durante todo este periodo se pueden establecer diferentes fases vinculadas a 
los momentos de inflexion de su ritmo evolutivo, definidas por referencias 
tales como las primeras entradas al territorio, la etapa de consolidacion de 
centros urbanos articuladores y, sobre todo, los sucesivos alzamientos y re
beliones indigenas ante el aumento de la presion que sobre ellos, sus tierras y 
producciones, comenzaron a ejercer los grupos "blancos" desde las ciuda
des" , buscando alternativas para paliar la contraccion econornica que desde 
primeros de siglo sufria toda la region surandina. 

92 ,- JARA, Alvaro; Guerra y Sociedad en Chile La transl'onnaei6n de la guerra de 
Araueo y la esclavitud de los indios, Santiago de Chile. 198 1, 14, 

93 ,- MARCHENA FERNANDEZ, Juan: "Senores de indios y pastores de alrnas en
eornenderos y trailes en el Tucuman del siglo XVII" . En: Proyeeto N,O.A, EI Noroeste argen
tino corno region historica, Inlegraci6n y desinlegraei6n regional [studio del pais interior. N° 
l. Sevi lla, abri l J 992: 43. 

94 .- Nos referimos tundamerualrnente a los enfrcntamicntos denorninados gcnerica
rnente "Guerras Calchaquies" que, fruto de esia coyuntura que corneruamos, se prolongaran 
hasta la segunda mitad del siglo XVII. 
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Hombres de Frontera ; enco menderos , pobleros, productores y come r
ciantes que ahora (con particulares recursos, intereses, pertrechos y armas) 
efectuaban numerosas incursiones por los cerros y serranlas de l poniente 
tucumano capturando "p iezas y fa milias", asegura ndose as! la mano de obra 
necesaria para las cada vez mas numerosas chacras, estancias y tierras de 
sementera 0 invernada que se ubicaron en esos valles. 

Para fines de este periodo - ultirno cuarto de l siglo X V II- , tal y como 
avanza Juan Marchena Fernandez, se puede observar como " los resultados de 
la guerra servirian para el relanzamiento econorn ico posterior de la region 
(...) en la med ida que posibilitaron la incorporacion definitiva de estos - en 
otros tiempos vigoro sos pueb los indige nas- al regimen colonial, con todas 
las tachas que conllevo para el los y, sobre todo, para la reorganizacion del 
espacio andino colonial en esta zona , con la integrac ion de los valles cordi Ile
ranos (...) en e l esquema produc tivo tucumano de cara al Alto Perll,,9\. 

Ya desde el rnorn ento en que se efectua ron las primeras entradas des
cubridoras y las incipie ntes expediciones pobladoras - nos referimos a las 
encabezadas por Diego de Almagro (1 535), Diego de Rojas ( 1543), Juan Nll
rtez de Prado (1549), Franc isco de Aguirre ( 1553), etc.- los esparioles en
contraron un nucleo de fuerte resistencia en la zona montanosa, al poniente 
de la Gobernacion tucumana (Ver Grafico 7). 

Estos primeros enfrentamien tos, jun to con los intereses econo rnicos y 
pobladores de este reducido grupo , determinaron e l que las areas de asenta
III iento inicialmente se encontraran desplazadas de esta reg ion y aun asi, en 
1562, la resistencia ind igena se organiza en torno a los cac iques Juan Calcha
qui, Churnbicha, Silpitoc le y Vilripoco'" (Ver Grafico 8). 

95 - MARCHENA FERNANDEZ, Juan: "Senores de indios..." Op. Cit.: 56. 
96 .- CABRAL, Julia: " Los levaruarnieruos calchaquies del siglo XVII en Salta" . En: 

Bolelin del Institulo de San Felipe y Santiago de Estudios Historicos de Salta. N" 38. Salta. 
1981 : 112. 
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GRMrCO 7: MAPA CONLA RUTA HIPOTETICA DE LASPRIMERAS ENTRADAS
 

FUENTE: OTTONELLO, MariaMartay LORANDf, Ana Maria; Op. Cit.: 146.
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Zooa ccn tr olada por VlILJpor o 

Lcvantamlentc de Juan Calchaqul 

Art"R ch aquena sin conqutstar 

Sed ore' ocupados per los hlspanos 

Pueblos tndfgenas no conqulstados 

GRAFICO 8: MAPA DEL PRIMER ALZAMIENTO CALCHAQu i 

FUENTE: Elaboracion propia con datos de las referencias bibliograficas citadas, 
especialmentede OTIONELLO, M. M. YLORANOI, A, M; Op. Cit.: 161. 

Estas acciones de los indigenas sign ificaron el primer gran alzamiento 
de la region, que tan graves repercusiones tuvo para esos intereses, puesto 
que supuso -entre otras tragedias- el abandono y la destruccion de tres ciu
dades de espanoles'": Cordoba de Calchaqui, en el valle hornonimo situado a 

97 .- Anteriormente, los indigenas habian conseguido despoblar otras dos fundaciones 
Ilamadas EI Barco I y EI Barco II (que al trasladarse en 1553 a la lIanura se rebautizo como 
Santiago del Estero) y obligado a los pobladores a reasentarse en zonas mas alejadas de las 
serranias. LORANDI, Ana Maria; La resislencia a la conguista y las rebeliones diaguito-cal
chaqui en los siglos XVI-XVII. Mimeo. Buenos Aires. 1987: 3-4. 
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50 leguas de la actual Santiago del Estero; Londres I, en el valle de Quinmi
vii, en la actual provincia de Catamarca; y Cafi ete, en la de Tucuman". 

Solo despues de la decada de los afios 1580, la colonizacion co
menzo a tomar formas mas regulares y efectivas mediante nuevas fundacio
nes. Mientras que en la quebrada de Humahuaca se habra Jogrado desart icular 
el levantamiento de Viltipoco, en el valle Calchaquf solo se habra logrado 
una falsa paz, ya que las promesas de sumision eran frecuentemente incum
plidas. 

CORDOBA• 

_ Fo eOl dll'mU:UlIll rnhhn da 

~ } A", de "l' ~. lO n d~ """,""",, 

~:J S td wn ocu plldo l por I.,. hhpu\CK 
ArN ch.qqm. dn c-onquhf lilr 

GRAFICO 9: MAPA DEL SEGUNDO ALZAMIENTO CALCHAQui 

FUENTE: Elaboraci6n propia con datos de las referencias bibliograficas citadas, 
especialmente de OTTONELLO, M. M. YLORANDI, A, M; Op. Cit.: 183. 

98 .- SO PRANO, Pascu al ; Hist ori a de las guerras can los terribles Calchag ules, Chi ri
gua nos y los Qui lmes . Lib . VI. Cap . Ill. Buenos Aires . 1896: 3 17-3 18. 
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..No obstante, los levantamientos mas relevantes tuvieron lugar en el 
segundo y tercer cuarto del siglo XVII. La usurpacion de las tierras de los 
pueblos indigenas, el desmedido servicio personal exigido por los encomen
deros y, en definitiva, el aumento de la presion sobre los naturales mediante 
los mecanismos de dominacion del Orden colonial , fracturaron el inestable 
equilibrio que hasta entonces se habia establecido en la region. EI segundo 
alzamiento ocurrio entre los anos 1630 a 163799 

• 

La represion ejercida conjuntamente por el regimen colonial fue te
rrible. Sin embargo, desde el sur del valle se organize el movimiento de 
resistencia encabezado por el cacique malffn de Andalgala llamado Chele
min. Sus asedios se propagaron por Catamarca y La Rioja hasta que fue apre
sado y ejecutado en 1637. A pesar de esto, los ataques a las haciendas y los 
poblados espanoles continuaron , asi como tambien la negativa a bajar de los 
cerros para servir sisternaticarnente a los europeos '?". 

Aunque la pacificacion no fuera completada , las consecuencias 
socioeconornicas fueran terribles y la situacion militar inestable (habian 
muerto ISO espafioles, los fuertes quedaron casi sin pertrechos, mal equipa
dos en dotaciones y con pocas armas)' ?'; se pudo disfrutar de una etapa en la 
que en los frentes se paralizaron las grandes acciones belicas, y la inestabi
Iidad y tension que en ellos se vivia no estallo hasta 1656, afio en que hizo su 
entrada al valle el falso inca Pedro Bohorquez'?' y cuando cornenzo a ges
tarse el tercer alzamiento de las parcialidades indigenas de la region. 

99 ,- Adela Fernandez Alexander de Schorr, rernorua el inicio del con/lict o al ano de 
1626 FERNANDEZ ALEXANDER DE SCHORR , Adela; EI segundo Ievantamiento calcha
9..l!i , San Miguel de Tucuman. 1968, 

100 ,- LORANDI, Ana Maria y DEL Rio. Mercedes; La Etnohistoria. Etnogenesis y 
transformaciones sociales andinas. Buenos Aires, 1992: 165. 

101 ,- "" .Han quedado en el Valle con las armas en las monos por conqui star mil fa 
milias poco mas 0 menos (...) y con algunos otros las paces mllY mal fi rmadas.:", Informe del 
gobemador Alonso de Mercado y Villacorta a su sucesor interino Ger6nimo Luis de Cabrera, 
San Miguel de Tucuman, 2 1 de febrero de 1660. A.G.!., Charcas 58. 

102 .- Acerca de la personalid ad de este personaje, asi como para una detallada des
cripci6n de los sucesos acaecidos en cada uno de los alzamientos, pueden consultarse los 
trabajos y obras de Lozano (1874-75), Soprano (1896), Quiroga (1894, 1896, 1923), Boman 
(1908); Jaimes Freyre (1915), Pena (1921) , Levillier (1926), Bayle (5/1) , Tommasini (1933), 
Lizondo Borda (1941), Marquez Miranda (1943), Sierra (1957), Reyes Gajardo (1958, 1966), 
Montes (1959, 1961-64), Fernandez Alexander de Schorr (1968), Piossek Prebisch (1976, 
1984), Lorandi (1980. 1983, 1984, 1988, 1992, 1997), Cabral (1981), Garavaglia (1984); 
Rodriguez Molas (1985), Lorandi y Sosa Miatello (1991), Ottonell o y Lorandi (1987), Lorandi 
y Boixados ( 1987-88), Rubio Duran (1988), Cruz (1988, (99 1), Lorandi y Del Rio (1992), 
Schaposchnik (1994). etc, 
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GMFICO 10: MAPA DEL ULTIM O ALZAMIENTO CALCHAQui 

FUENTE: Elaboraci6n propia con datos de las referencias bibliograficas citadas, 
especialmente de OTTONELLO, M. M. YLORANDI, A, M; Op. Cit.: 187y con 

datos del A.G.!., Charcas 58, 121 Y122. 

Bohorquez, buscando adeptos entre los indios, se present6 en e l centro 
del valle con el titulo de "Inca" precisamente ante el cacique de los pacc iocas 
-Pivanti-, grupo que conservaba en su memoria hist6r ica sus antiguos orige
nes de mitimaes Canas traslad ados at servicio del estado incaico '?' ; en ellos y 
en otros grupos, pueblos 0 parcialidades de la region, encontr6 un soporte y 
unos apoyos inestimables. Pero Boh6rquez tambien buscab a el respaldo espa
no] para engafiar a los indios sobre su condici6n de Inca, prornetiendoles 

103 .- LORANDI , Ana Marla y DEL RiO. Mercedes; La Etno historia .. Op. Cit.: 166. 
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como contrapartida la entrega de los tesoros ocultos de la region y el total 50 

metirn iento de sus tribu s. Fue asi como recib io de manos del gobernador el 
titulo y oficio de capitan general y ju sticia mayor de la nueva juri sdicci6n y, 
simultaneamente, las insignias incaicas, con la ev idente intenci6n de posibili 
tar la penetr acion espanola al valle 10' . 

EI fracaso del pacto determin e el ataque armado espanol y el alza
miento de casi la totalid ad de los grupos vallis erranos. Dicho alzamiento fue 
sofocado en el per iodo de 1665-70 , despues de numerosas cam pafias de hos
tigamiento en el propio habitat indigena lIevadas a cabo pOI' e l go bernador 
Alonso de Mercado y Villac orta, y tras numerosas tambien, entradas de los 
alzados en las zona s colonizadas, causando importantes perj uicios y dislo
cando el s istema 10' . Boh6rque z habia sido apresado en la batalla del fuerte de 
San Bernardo y deportado a Lima en 1659. Ocho anos mas tarde , en 1667, 
fue decapitado ante la sospecha de que, desde la carce l, pudiera haber inter
venido en la rebel i6n de los caciques de Lima de diciembre de 1666 106 

. 

Con la pacificaci6n y el fin del ult imo alzamiento calchaqu i, la linea 
de fricci6n vuelve a cambial' bruscamente de los valles al Chaco. Gran parte 
de las misma s parcial idades extrafiada s desde los valles , pasaron a ser ubic a
das en una nueva zona de Frontera - rrueva poria actualidad de los aconteci
mientos, aunque antigua en cuanto a la fecha de iniciaci6n de los 
hostigamientos-, que discurri a desde la conflu enci a de las juri sdiccion es de 
Santiago del Estero y San Miguel de T ucurn an hasta los confin es nortefi os de 
la Gobernaci6n . El gobernado r Jose de Garro ( 1674- 1678), II ev6 a cabo tres 
exped iciones al interior del Chaco. Estas camp afias militar es se repetiran 
durante todo el periodo co lonial, conforrnandose asi un frente distinto. Los 
veteranos pobl adores, curtidos en cientos de batallas por las serran ias del po

104- Acta de la primera j unta convocada para discutir la situacion del Valle Calcha
~ l li San Juan Bautista de la Ribera, 2 de ju lio de 1657 . Testimonio del auto de la erurcga del 
titulo de tcnicntc despachado a Pedro Bohorquez. Sail Juan Bautista de la Ribera. 8 de agosto 
de 1657. A.GI . Charcas 58 

105 .- .....Buscamos refugio a nues tras fa t igas. prome tiendonos de la Catholica aten
d un de I '.R.M. puerto de seguro auxilio a las borrasc osas persecuci ones que a la memoria se 
representan de los natu rales del Valle de Calchoqui . rebeldes siempre desde S II primer descu
brunie nto .;" Carta del Cabild o de Catamarca a S.M. de I de dic iernbre de 1692. A.G.I . Char
cas 12 1. 

106 .- Carta del Virrey del Peril, Conde de Alba y Aliste, a S.M. techada en Lima el 21 
de Mayo de 1659 A.GI Charcas 121 Ta rnbicn LORANDI Ana Maria y DEL Rio, Merce
des: La Elllohistoria... Op. Cit.: 167. Citando a VARGAS UGARTE, Ruben. Impresos Peruanos 
1651-1699, Torno VIII Lima. 1954; y a GLAVE. Luis Miguel. "La sociedad campesina andina 
a mediados del siglo XVII: Esiructura socia l y tendencies de carnbio" . En: Hisloria y Cultura. 
W 20 Lima, 1990 
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•	 niente tucumano, se implicaran en el intento de culminar un nuevo obje tivo: 
el sometimiento del Gran Chaco Gualamba . 

De todas formas, el proceso de ocupacion de las tierras altas de la Go
bernacion y de integraci6n del territorio indigena en 1a realidad colonial no 
finalizaba con una simple derrota militar de los naturales. En la region se 
adopto un rnetodo para intentar consumar de manera definitiva dicho pro
ceso: la desnat uralizacion, el desarraigamiento de los indigenas de su habitat 
natural y su repartimiento en nuevas zonas, vinculandolos directamente a los 
ultimos mecanismos de dorninacion . Este sistema, de arnplio desarrollo en la 
Gobernacion del Tucuman, atacaba a la base misma de la sociedad aborigen, 
y dio como resultado, la descornposicion y ruptura de las pocas unidade s 
etnicas que para la segunda mitad del siglo XVII se conservaban como tales 
en el poniente tucumano. Dividido s los pueblos en innumerabl es encomien
das 0 repart idos como "p iezas" entre los soldados que intervi nieron en la 
guerra , fueron separados en definit iva de sus tierras , de sus fami lias y de sus 
trad iciones . 

En la zona del poniente tucumano, no exisrio un modelo unico de 
aplicacion durante la etapa co lonia l de l mecanismo de la desnaturalizacion, y 
la adopcion de esta medida siempre vino determinada poria heterogene idad 
de situacione s e intereses generados en todos los arnbitos de actuacion. Desde 
fechas muy tempranas, se genera lize la practica lIevada a cabo por los feu
datarios de la Gobernacion de reubicar a sus encomendados en sus tierras, 
desplazando los de sus asentamientos originarios'?", pero -sin lugar a dudas
los traslados y desna turalizaciones aplicados como castigos a los rebeldes 

107 .- Por ejemplo. el vecino de Salta Pedro Marcos en sepliembre de 160 I traslado a 
las tier ras que poseia en esa juri sdiccion a los indios de su encomienda de Tu mbaya, que esta
ban asentados originariamente a cinco leguas de la ciudad de San Salvador de Juj uy. Archivo 
de Tribun ates de Juju y (en adelante ATJ.), Aetas Capitulares. Libro I de Cab ildo. Recogido 
por VERGARA. Migue l Angel; "Origcnes de Humahuaca (1535-1670)". En: Boletin del Inst i
!Uto de San Felipe y Santia go de es!Udi os Hist6ricos de Salta. N" 8. Salta : 348. Anteriormente , 
el capi tan Juan Rodriguez Sa lazar, habia desnaturalizado a los indios churumatas que sc Ic 
habian encomendado de la zona de Zenta, asentandolos en las uerras que poseia por merced del 
gobernador Hernando de Lerma junt o al rio Perico (Jujuy). En 1593, huyeron los chururnatas a 
sus asentamientos originarios y de nuevo Salazar los desnaturalizo en 1594 (VERGARA, 
Miguel Angel; Compendio de la Hisloria... Op. Cit.: 101). En una escruura de trueque y venia 
de tierras aprobada en San Migue l de Tuc urnan el 10 de sepliembre de 1613, el comprad or, 
Diego Gonzalez de Tapia, afirmaba que adquirio las tierras de sus encomendados por venia de 
D. Alonso Ongo, cac ique princi pal del pueblo de Tornbostine y Nio, " ...que ha muchos dias 
que estan despobladas y el dicho cac ique e indios reducidos a otras tierras que estan a una 
legua de esta ciudad [San Miguel de Tucurna n] y liene el dicho Diego Gonzalez de Tapia por 
propias suyas, !lilly contentos, poblados y acimentados ...". A.HT, Sec. Judicial Civil, Carp. 
117, expediente 12. 
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calchaquies y a los indios del Chaco por sus incursiones y asaltos, fueron los " 
que tuvieron los efectos mas devastadores y drarnaticos para las poblaciones 
involucradas, provocando una absoluta desestabiJizaci6n en el seno de estas 
sociedades 108 

De entre las razones que se aducian para j ustificar dicha practica con 
las parcia lidades y etnias de la reg ion, las que mas se repe tian a nivel "ofi
cial" fueron resurnidas por el gobernador Mercado y Villacorta de la si
guiente rnanera: " ...mient ras no se desnaturalizare, han de ser continuados 
sus levantamientos, y la paz que ofre cieren, sin seguridad en su cumpli
miento, y can mas cuidado que conveniencia nuestro (...) se term inara [Ia 
gue rra] can unas pa ces mal ajustadas , quedando el servicio de estos indios y 
su reduce-ion y ense iianza cr istiana, de pear calidad y sin mas obed ienc ia ni 
suje cion que Sll arbi trio ; todo 10 cual (...) se prevendria can acue rdo acer
tado, salie ndo de una vez de l cuidado de tan pesado empe ho, por media de 
su conquista y desnatura lizac ion, en que j unta mente tendrian premia los 
soldados que tomasen las armas en ella, y Su Majestad podrla quedar sa tis
/echo del gast o que hiciese, poblando de dos milfam ilias los minera les cir
cunvccinos. can autnento de sus quintos Reales .. ," W Q 

Por lin lado, F1 sec tor dominantc "cs pano .. ncccsitaba disponer facil
mente d' mal 0 ell: obra pala trabajar en la miueria I' lara ocuparla en diva 
~ ( I', scrv rc ios persona tes. En alg II111S centres de la colonizacion hispana, 
como cs el caso de Potosi, se condic ionaba n y estab lecian las pautas a seguir 
por las regiones subsidiarias como 10 era el T ucuman colonial, La leg islacio n 
protectora de sus intereses trar o de evitar por todos los med ics la des natural i
zac ion de los indios ub icados en las proxi midades de los centros rnineros. Sin 
embargo, no existieron trabas respe cto a trasladar otros pueblos de regiones 
mas alejadas hac ia dich os centres, como ocurr io ell gran rnedida con las 
poblaciones de la Gobcru ucion del ';'ucuman desde tempran as fechas 

" em 11(1 so lo ca n el proposito de se r trasladados hac ia e l Alt o Peru 
Iuero n desn at ura lizados los nbor igc ncs de estas pro v inc ias . Con la j usiifica
CI ('1I1 de un razo nam rente qu e pre tcndi a "adoc rrina r los. tcncr un mejor contro l 
de la mane de obra, evi tar la dispersion" , 0 para " ubicarlos en mejo res tie
rras" que sus asentarnientos originarios, algunos indigenas , farni lias y a veces 

108 • Nos r fcruuns fundamcntalmcntc a las grandes desnatura lizaciones ctcctuadas al 
teruuno de las campanas belicas de las decadas de 1630, 1650 a 1660 y 1670. 

109 " Carta del gobernado r Mercado y Villacorta al virrey techada en el paraje de 
Tolornbon, el24 de ju nio de 1659. A.G.!., Charcas 58 y 122. 
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puebl os completes fueron in stalados en los establecimientos espanoles' !", 

fundam entalm ente para prern iar la actuaci6 n y los servici os prestados pOI' los 

soldad os que part ic iparon en las campa fias, imponiendose de heche una si

tuaci 6n laboral de serv ic io person al ' ! ' , En otros casos, se int entaba reducir a 

los col ecti vos desnaturaJizado s cerca de las ruta s comerc ia les, de modo que 

estos puebl os pud iesen abastecer con sus producciones a las pri ncipa les ciu
dades y ademas, favorecer con sus serv ic ios el intercarnbi o regi onal !" . A si

m isrn o, y como he rnos v isto, la ru ptur a de los patrones de asentam iento tradi
c ion ales de las sociedades indigenas, permitirla la difusi6n de la ensefianza 
reli gi osa y facilit aria indirectarn ente el despojo de tierras, que inevitable

mente caeri an en manes de espart oles !" . 

L as prirneras desnatura l izac iones a gra n escala se prod ujero n al fin al i

zar las carnpaftas emprend idas en la decada de 1630. L a mayoria de los mal

fine s, andalgalas, malli s, abaucanes y otros puebl os comarcanos, fuero n 
concentrados y reducidos en el Fuerte de l Pantano, al norte de L a Ri oja. 

Estos indi os del fu erte fueron mas tarde parc ial mente di spersos por otras 
j ur isd iccio nes de la provinc ia!" . A lgun os de el los, despues de ser trasladados 

a C6rdob a, fueron reinstalados en el Guaco en 1650 pOI' su encornendero 

11 0 .- LOPEZ DE ALI3 0 RNOZ . Cristina; "L us dcs naturalizacio nes ca lchaquies y sus 
ctectos en las poblacioncs trasladad as al Valle de Chorornoros". En: An u~r i o de Fstudios 
Arnericanos. W XLVII. Sev illa. 1990: 2 13. 

I I I - ·' ...que los veci nos de 10 provincia en qu tenes cstaban heclios los repa rtimie ntos 
de los indi os del d ich o Valle en remuneracion de SIIS servicios. )' los pobre s .r demos pers onas 
neces itada s de 10 distribucion de las mi tas y se rvtc tos de diclios indi os. fue sen asis tidos )' 
tuvie sen algun a utiltdad de diclios indios J' dicl ias encomiendas po r medio del sen 'IC IO perso
nal .1' 11)'0 . . .. . Scgunda rcsolucio n del acta de 1,1 J ' Junta cclcbrada sobrc cl Valle. San .luan 
Bautista-de la Ribera. II de agosto de 1657. /\ .G.!.. Charcas 58 

11 2 .- En UI1 auto dictado por cl gobcrnador Mercado y Villncorta ell la Rioja el 17 de 
mayo dc 1(,(,7. sc comunicaba que. en virtud de la Iacultad que lc habra conccdido la Re ~1 

·\ ' ldlCII, i:, LIe Ullelh h ; \ II C' de ':111l11'(1I1Cr alguno« indi", y tunulrus de 1,1> que de: nau r a l , / :lr a ll 

las armas . .....ha parccrdo convcniente (' 11 (//eI1C iOIl de lo rcfer ido . por loja lta de servicio para 
el ,'Ull/ I'U del be neficia), de las vii/as)' algodonalcs de que se manti ene )' susten to cs to d iclia 
cuula d y I" poblac ion de espano les del I'alle de Catamarca. ayuda r a tant os pobres )' bene 
III1!ri/05 COIIIO ltabitan all/bas jnrisdicciones. y cnca mina r juntamente e ll elfoniento de estos 
generos. 10 conven iencta pub lica de S li abasto )' co merc io. de que se hallan necesttadas las 
demo s c iuda des de esta dicba provincia : se efec tuo ell 1111 0 J' 011'0 dis trit o 10 princtpo l de estos 
contratos. compo niendose as i en es ta diclia ciudad C0ll1 0 en dtclio Valle de Catamarca. todos 
10 dueiios de haclendos y chocras de di chas vihas J' algo donales, J' otra s personas ill/eresodas 
en cose chas J' semen/eras, a una, dos, Ires J' c llalrO((/II1I IIOS. .. A.G I .. C harcas 122 . 

I 13 .- DEL Rio . Mercedes ; "Estratcgias andi nas de supervivencia [ I control de recur
50 S en Chaqui (siglos XVI-XVIII)" En A ll u ~ r i o del Illstiluto de Estudios Hist6ricos y Sociales 
(IEH S.). W 4. Tand il, 1989: 64. 

114 .- LORAN DI, Ana Maria; [ I servicio persollal como ageille .. Op. C it.: 48. 

Francisco A. Rubio Durán: Tierra y ocupación en el área surandina.
Las zonas de altura del Tucumán colonial. Siglo XVII.
Aconcagua Libros (Sevilla, 1997). ISBN: 83-922597-1-X / DL: SE-2089-1997



FRANCISCO A , RUBIO DURAN 76 

original, el capitan Isidro de Villafane, en una estancia que "habla comprado 
para ellos", induciendo a los caciques para que pleitearan en la Audiencia 
contra su encornendero, el capit an Sebasti an Perez de Hoyos, reclarnando la 
autorizacion de dicha instancia para regresar a sus tierras de Andalgala. Una 
vez concedida la licencia, el nuevo encomendero, el capitan Gil Gregorio 
Bazan de Pedraza, apelo repetida s veces la sentencia desde 1681 , hasta que 
en 1688, y ante una reclarnacion de la heredera de las tierras del Guaco , 
Dona Cata lina del Alamo, los naturales vuelven a ser instalado s en esos te
rrerios!" . Por su parte, los indios pulares , que habian colaborado con las fuer
zas espariolas en las campafi as de 1630, fueron trasladado s al valle de 
Guachipas y a Salta para alejarlos de las represalias de los agredido s. Poco a 
poco fueron regresando a su habit at original, del que nuevamente seran ex
trafiados en 1659 al valle de Salta!" . 

Las desnaturalizaciones mas cuantiosas y drastica s se efectu aron des
pues de las carnpafias de 1657 y 1665. Asi, de las accione s militares ernpren 
didas en 1657-1659, los vallisros desnaturali zados fueron unas 600 familias 
distribuidas de la siguiente rnanera : 400 se lIevaron a los llanos de Salta, 
asentandolas en siete pueblos (Cafayare, Famayan, Anirnana, Guampolan, 
Ampacache , Anguinga sta, Sicha y Pompona). De las 200 restante s, 80 farni
lias de indios taqu igastas se repartieron en Jujuy, 50 familias de chuschagas
tas en Chorornoros y 70 farniIias de ingamanas en Andalga!a. Adernas de es
tos, hay que afiadir las 300 familias pulares que se habian unido a los 
calchaquies en el combate y que, como virnos, tambien quedaron ubicadas en 
Salta repartida s en ocho encomiendas, Aparte de estas familias desnaturali
zadas y -segun palabras del gobernador Mercado y Villacorta- "mantenidas 
en paz y justicia", en el Valle habian quedado "mil p iezas" mas, entre quil
rnes, anguin aos, yocaviles , arnaichas, tucurnangastas, parte de ingamanas y 
anfamas; de estos, en la carnpana militar siguiente se tomaron 300 guerreros 
quilmes que se distribu yeron en once sitios distinto s, 170 familias de amai
chas y anguinaos distribuidos en seis sitios, y 200 guerreros upingash as, 

liS ,- Expedientes relativos al traslado y asentarnicnio de los indios rnalfines y andal
galas a las tierras del Guaco. A,H,P,C.. Escribania 2, Leg, 4. exp . 26; Leg. 5. exp. 11; A.N,B" 
Audienc ia de Charcas. Expedierues coloniales sobre Tierras e Indios. Ar'o t678, expo6; Ano 
1681, ex po 24; Ano 1688, exp. 42 . £1 caso rue analizado por LORANDI, Ana Maria y 
MIATELLO, Sara Sosa; "EI precio de la libertad. Desnaturalizaci on y traslados de indios 
rebeldes en el siglo XVII" , En: Memoria Americana · Cuadernos de Elnohistoria. I. Buenos 
A ires, 1991: 7-27 , 

I 16 " LORANDI, Ana Maria; EI servic io personal como agenlc.., Op. Cit .: 48, 
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caspinchangos, tocpos, anchapas y tucurnangastas'! ". "Las mil piezas cautivas 
que se obtuvieron en los encuentros (...) se mandaron a terminos de las ciu
dades de Salta, Jujuy, Esteco y San Miguel de Tucuman'T", La reparticion de 
estas mil piezas se realize entre los feudatarios, capitanes y soldados que 
habian intervenido en la guerra, aplicandoles directamente el regimen de 
prestaciones laborales de servicio personal -en contra de las leyes vigentes
por haber luchado hasta el final sin haber aceptado las propuestas de paz. De 
todos e llos, se reservaron 150 para las ciudades, los conventos, las viudas y 
los pobres ' !". 

Finalizada la campan a de 1665, se lIegaron a someter un total de unos 
5.000 naturales, de los cuales, 500 eran "piezas tomadas", 50 "gandules" y 
1.200 indios de guerra, constituyendo el resto "sus jamilias y chusma'"?', 
Mercado y Villacorta los distribuyo entre varias ciudades: envi6 140 familias 
a Esteco para ayudar a la defensa de la ciudad, 350 familias fueron adjudi
cadas a vecinos de La Rioja y del valle de Catamarca por via de encomienda 
bajo un regimen especial, en cumplimiento de contratos efectuad os antes de 
dicha camparta !" , y otras 260 familias fueron enviadas, primero a C6rdoba, 
para pasar la mayor parte al servicio de las fort ificaciones del puerto de Bue
nos Aires. Fueron estos ultimos los quilmes, " ...que por ser los mas bravos 
sufren el destierro mas triste..."I22. EI 12 de septiembre de 1666 se produce 
una "juga de la plaza de Esteco de la nacion di los acalianes y otros indios y 
jamilias sueltas de la poblacion y valle de Catamarca" , que pretend ian regre
sar al valle. Se tomaron de nuevo las armas y, una vez aprisionados, se remi

11 7 .- LARROUY, Antonio (Ed.); Documentos relativos a Nuestra Senora del Valle y 
a Catamarca. I, Buenos Aires, 19 15. 

11 8 .- LARROUY, Antonio (Ed.); Documentos del Archivo de Indias para la historia 
del Tucurnan. Tomo I, cap. XXXI: 269. 

11 9. - Informes del gobernador Mercado y Villacorta; San Miguel de Tucuman, 21 de 
febrero de 1660 (A.G.I.. Charcas 58 y 12 1) Y Salta, II de abril de 1670 (A.G.I., Charcas 122). 
.....se rcparten mas de 800 entre los 370 soldados del ejercito. y los dernas se distribuyen como 
ltmosna entre los conventos de las ocho ciudades. algun hospital, viudas y pob res de solemni
dad ...". LIZONOO BORDA. Manuel; Historia del Tucuman. Siglos XVII y XVIII. VI, San 
Miguel de Tucurnan, 1941: 285 

120 .- Carta del gobernador Mercado y Villacorta a S.M. San Miguel de Tucu rnan, 27 
de enero de 1666. A.G.I., Charcas 18 y 122. Tarnbien en: GONZALEZ RODRiGUEZ, Adolfo 
Luis; La encomienda en... Op. Cit.: 28. 

121- Cf. Supra notas III y 11 2. 
122 .- LIZONDO BORDA, Manuel; Historia del Tucuman .. Op. Cit.: 285. 
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tieron como castigo a Buenos Aires, d istribuyendolos entre los soldados 
(unas 50 familias) y en las fortificaciones del puerto!" . 

EI gobernador Ange l de Peredo realiz6 en 1673 la primera gran cam
pana contra los indios de l Chaco que habian estado hostigando las poblacio
nes fronterizas . EI nurnero de naturales que se redujeron en esta ocas i6n fue 
de 257 individuos 0 "pieias sue/las" , y 1.900 personas entre familiares y 
cliustua, de los cuales 462 eran tributaries y 42 reservados. AI igua l que su 
anrecesor en el cargo, Peredo encome nd6, por un auto semejante al dictado 
para el reparto de los ca lchaquies, los indigenas que se habian otorgado a los 
que intervinieron en la carnpana, y reparti6 bajo la forma del servic io perso
nal a todas las piezas sueltas que se capturaron124 . 

En surna, todas las ciudades recibieron su cuota en el reparto de natu
rales. incluida Santa Fe, que tambien habia colaborado en la ultima actuacion 
militar contra los calchaquies, socor riendo a la Gobernac i6n del Tucuman 
con una cornpafiia de 20 hombres, que fueron recompensados con 60 piezas . 
Las j urisdicciones que se vieron mas favorecidas en la distribu cion de los 
desnaturalizados fueron, Salta en 1659, y La Rioja y e l valle de Catamarca 
tanto en el ano de 1666 como en e l de 1673. EI contingente extrafiado era 
irnpresionan te: tan so lo de la carnpana de 1659, el gobernador Mercado y Vi
lI acorta hablaba de "m as de /6.000 a/mas" a desnaturalizar!" , 10 que supone 
que la inmensa mayoria de Ja poblacion indigena de la region -estuviera ya 
encomendada 0 no-, fuera extrafiada de su habitat natural 0 del lugar donde 
en ese momenta se encontrase para ser reubicada en otros territori os. 

Se trasladaron pueblos com pletos, pero en contadas ocasiones fueron 
instalados en su total idad en un mismo asentamiento. Casi todas las pobla
ciones fueron divididas entre varios encornenderos, sin que se pueda deter
minar a travesdel analisis de la documentacion, cual fue la norma utilizada 
para la desmernbracion. Mas bien parecia que cada separac i6n respondi6 no a 
un criterio fijo, sino a una conjuncion de intereses " negociados'' puntual
mente para cada uno de los grupos entre los agentes de l Sistema colonial y 

123 .- lnlorme del gobernador Mercado y Villacorta a S.M. Salta. I I de abril de 1670. 
Doc Cit. 

124 .- Auto de la reparticion general de families y piezas del Chaco, dado por el go
hernador Percdo ell Es teco . el lOde septiembre de 1673. A.G.!., Charcas 283. Gonza lez Rodri
guez inc luye un cuadro del reparto de los naturales por ciudades, especificando el nurnero de 
tamilias, piezas suel tas, indios de tasa y reservados que Ie corresponden a cada una. 
GONZALEZ RODRiGUEZ, A dol fo Luis; La eneomienda en... Op. Ci t.: 30. 

125 .- Carta del gobernador Mercado y Vil lacorta al virrey. Tolornbon. 17 de julio de 
1059. Doc. Cit. 
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los beneficiados (feudatarios, soldados, Cab ildos, etc.), "ac uerdo" 0 "co nve
nio" en los que incluso -en a lgunos casos- Il egaron a participar los cacique s 
y principales de las parcialidades y etnias. Quizas alguna de estas segrega
ciones respondiera a cierta divis ion interna dentro del grupo etnico, 0 sim
plemente fuera e l resultado de una asignacion prefijada de una determinada 
cant idad de familias aborige nes segun el rnerito 0 e l servic io prestado por e l 
agraciado. Otros individuos fueron entregados como "p iezas" para el servic io 
personal de los soldados. Si hubo en algun momento jefaturas mas 0 menos 
abarcadoras de varios pueblos, las desnaturalizaciones terminaron por des
membrarlas. 

De todas formas, el peso de los intereses de las elites locales y, espe
cialmente, de los encomenderos de la region , resulto determinante a la hora 
de fijar las nuevas ubicaciones para los grupos desnatura lizados. EI mismo 
gobernado r Mercado y Villacorta llego a admitir en 1659 con respecto al 
distrito de Sa lta, que si no se distribuyesen entre los pobladores espafi o les de 
su Frontera un minimo de 6 de las 10 parcial idades sometidas en ella, correria 
pe/igro el sustento y aprovecha miento de las cosechas de Trigo y maiz de que 
era abundan te dicha Fron tera " ...por 10 mal que se unen los particulares al 
util comun y a todo 10 que no es conven ienc ia pr opia y vivir can ociosi
dad. .." 126 , EI mismo comen tario se podria ap licar a la situacion generada en 
otras jurisdicciones de la Gobe rnacion, en especia l, en La Rioja 0 en la po
blacion del valle de Catamarca, donde la presion ejercida por los viticultores 
y cult ivadores de algodo n, dererrnino la aprobacion por parte del Sistema 
colonial de las composiciones acordadas previamente con el gobernador. 
Inc/uso, algunos de los "acu erdos" celebrados con determinadas parcialida
des y etnias zozobraron ante las exigencias impuestas por estos particula
res127, .A 10 largo de esta expos icion ha quedado patente el hecho de que, 
aunque del reparto de indios ex tra fiados de la region participaron titulares 
colectivos e institucione s civiles y religiosas, ta l y como dijo el gobe rnador 
Mercado y Villacorta " ...de los indios desnatur alizados, la gran parte paso a 
los que hasta entonces habian sido sus encom enderos solo en el nombre, y la 

\. 

126 ," Carla del gobernador Mercado al virrey, Salta, 6 de dicicmbre de 1659. Doc. Cit 
127 ," Es el caso, por ejemplo, del diflcil "c onvenio" 0 " arrcglo" al que se II eg6 con los 

gualfingasta, a los que, finalmerue, se les penn iti6 bajar a sus sementeras ubicadas en Angas
taco a cambio de que enviasen a Salta treinla indios de mila para socorrer a los pobres de la 

. ciudad. A.G.!., Charcas 28. J O cuaderno. 
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otra a los que se 10 merecian, sin olvidar a los f am iliares de los muertos, mas 
desvalidos y pobres ..." 128. 

Anteriormente comentamos de forma generica que las ciudades mas 
beneficiadas en la distribucion de grupos desplazados fueron Salta, San Mi
guel de Tucuman (incluyendo a la poblacion del valle de Catamarca) y La 
Rioja Los ernpadronamientos que se realizaron por orden del gobernador 
Angel de Peredo en 1673 permiten puntualizar un poco mas la informacion 
ofrecida, sobre todo, si comp aramos sus datos con los de principios de siglo 
(1607) . De esta cornparac ion se deduce, que las ju risdicciones que obtuvie
ron rnayores cantidades de grupos desnaturalizados despues de las guerras 
son San Miguel de Tucurnan, Juju y y Salta. lncluso, e l rnismo gobe rnador 
Peredo inforrnaba en una carta de 1670 a S.M. que, de la rnayoria de los 
indios extrafiados, cuatroc ientos se hallaban en Salta con doctrineros, y dos
cientos en el valle de Chorornoros!". Sin embargo, segun el gobernador Mer
cado y Villacorta " ...es advertencia para mas clar idad de 10 referida, que no 
ha lugar las disputas y quejas que se a/zan en estos Cabildos (...) pues se re
compenso can eeloso acierto el servieio de cada ciudad y los gastos y sangre 
vertida de sus benemeritos de las armas, remiliendo asimis mo doscient os 
indios y fam i/ias a Buenos Aires ( ) todo se hizo mirando par el socorro de 
elias y siendo parejo en el acuerdo " I JO 

Uno de los efec tos principales de las desnaturalizaciones de los grupos 
y etn ias de la reg ion fue el de lesionar las bases culturales, territoriales y 
politicas de esas sociedades indigenas. Los jefes etnicos fueron rapidarnente 
reernplazados por "art icul adore s" irnpuestos por el co lectivo "co lonizador" . 
Estes nuevos "curacas" cuya legitimidad, en el mejor de los casos, fue puesta 
en duda desde el seno de las comunidades , fueron usados por el sector domi
nante como una eficaz arma que favoreci6 la integracion de estos grupos 
indigenas en la realidad colonial. La dis locacion que provocaron en estos 
grupos su desnaturalizaci6n y recornposic ion en otras zonas, facilito dicha 
integracion y, al tiempo, ev ito que surg ieran nuevas rebeliones de irnpor
tancia en la region. A partir de ese momento, a estas sociedades indfgenas les 
result6 muy diflcil lograr la cohesi6n cultural suficiente como para recons
truir la conciencia colectiva sobre la pertinencia y legitimidad de las relac io
nes entre los distintos integrantes de un secto r de poblaci6n, que debi6 

128 .- Carta del gobernador M ercado y Vil lacorta a S.M . Buenos A ires, 8 de mayo de 
1661 . A.G.!., Charcas 122. 

129 .- LA RROUY , A ntonio (Ed.); Documentos del Archivo de Indias... Op. Cit.: 309. 
130 .- Carta del gobernador Mercado a S.M . Santiago del Estero, 20 de septiernbre de 

1666 . kG. !., C harcas 122 . 
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aprender a es tabla r nuevo s Jazos de soJidaridad sobre bases diferentes a las 
trad icionales1.1 1. 

Tal y como expresa Thierry Saignes, "rnigrar rernite a una practica 
muy arraiga da en las profundidades del tiernpo andino. Los desplazamient os 
ciclic os (que los geog rafos llarnarlan migraciones "pendulares") entre las 
distintas zonas del ecos istema andino, con una duracion y una periodicid ad 
d istint as segun el tipo de actividad (recoleccion, pastoreo, cultivos, extrac
cion minera) y las reg iones geograficas, cobraron unas modalidades y un sen
tido diferentes segun la naturaleza del sistema politico dominante (tribal, 
imperial, colonia l)'?" . En el caso que nos ocupa , el elemento diferenciador 
mas signifi cativo se evidenc ia a partir del hecho de que el sistema de desna
turalizaciones implantado en la region durante e l periodo co lonial, no irnpli
caba un simple carnbio de habitat para la totalidad de las parcial idades y 
etnias del sector va lliserrano, sino que, desde el punto de vista de los grupos 
humanos afectado s, la desnaturalizacion apuntaba a la destruccion del nicho 
origi nal, a aflojar los vinculos grupa les, adec uarlos a otro espac io donde sus 
pautas de reproduccion social, eJ regimen de produccion y su propia subsis
tenc ia, estuvieran deterrn inadas pOI' un regimen organizativo ajeno al 
grupc!" . Rota la unidad fami liar y los lazos grupales, obli gados a resid ir en 
las estanc ias y chacra s de los vec inos en ambitos naturales totalm ente dife
rentes a los originales, agregados con los restos de antiguas encomiendas ya 
en franca decade nc ia cuantitativa en forma de asentamientos bietn icos 0 rnu1
tietnicos,... todo ello configura un cuadro de desestructuracion absolutamente 
drarnati co, que provoco -como consecuencia logica- las bruscas caidas de
mograficas comentada s anteriorrnente . La aplicacion de esta estrategia tan 
drastica pOI' parte del sector dorninante , produjo efectos nocivos para e l pro
pia s istema co lonial de relaciones de produccion. EI indigena, fuera del en
torno 'social que hasta entonces habia conforrnado su comunidad 0 unidad 
ernica, inicio una preocupante tendencia a bajar los niveles de rendim iento y 
productividad labor al, con 10 que se vieron directarnente afectados los intere
ses de los enco rnenderos y hacendados de la region. 

La modi ficacion radical de los rnodos de produccion, reproduccion, 
orga nizac ion social, creencias religiosas y usos lingUisticos de las sociedades 
indigenas, deterrnin aron que el proceso de integracion de los " rnigrantes" 0 

131 .- LORANDI. Ana Maria ; La resistenci a a la cOnquisI3... Op. Cit.: 14. 
132 .- SAIGNES. Thierry; Las etnias dc Charcas I'rente a1 Sistema Colonia l (siglo 

XVII). Caciques. migrantes y etnicidad. Mimeo. Paris. 1983: 13-14. 
133 .- LOPEZ DE ALBORNOZ. Cristina; "Las dcsnaturalizac iones calchaquies y sus 

etccros...". Op. Cit.: 23 1, 
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desnaturalizados en la realidad co lonial, se caracrerizara precisarnente por las 
tensiones internas que generaba e l proceso contrario: la " natura lizacion" de 
estos grupos en los nuevos asentarnientos. Los sistemas de relacion, los flujos 
numer icos y el nuevo regimen 0 estatuto de los desnaturalizados, depend ie
ron a partir de entonces del caracter del vinculo que unia 0 distanciaba a los 
pobladores de la puna, los del valle y de los llanos en un ambito corn un ( fi 
liaci6n etnica, alianzas rnatrirnoniales rn ixtas, intercarnbios preferenc iales, 
compulsion laboral cornpartida, etc.). Dentro de l entorno del espacio suran
dino, algunos trabajos recientes revelan la com plejidad de estos "ciclos insu
lares" y la trascend encia de estos procesos de adaptaci6n social para e l 
proceso de conformac ion de las realidades regionales!". Por desgracia, para 
la zona de altura de la antigua Gobernaci6n del T ucurna n, gran parte del 
anaIisis de esta dinamica vertical se nos esca pa ante la falta de una doc u
mentacion adecuada. 

A rnodo de conclusion podriamos apuntar, que esos pequeiios encla
ves de colonizacion que fueron definiendo su morfologia y cornposici on en 
un espacio de limites difusos y dinamicos -en parte ocupado por distintas 
etnias y grupos cada vez mas desestructurados y disminuid os numerica
mente--, iniciaron el proceso de urbanizacion de la region en un area margi
nal. Como ya indicararnos, las "c iudades" en si mismas consrituyeron una 
Frontera. La noci6n de Frontera esra indicando algo mas que la demarcaroria 
de un limite territor ial; pennite perfilar un espacio geografico que se abrio 
hacia regiones no sornetidas, donde todavia se estaban incorporando territo
rios y conforrnando los procesos de producci on y estructuracion institucional 
y social, procesos que presuponen el che que, la interrelacion, la imbricaci6n 
interetnica. 

En sintesis, un entorno do nde se genero la dinamica vinculacion de 
sociedades disimiles, el area de contacto de formaciones sociales diversas. EI 
ambito de esta Frontera en e l espac io que nos ocupa, fue escenario tanto de 
cruentas actitud es rnarcad as pori a confrontaci6n como de un abanico de res
puestas alternativas que concreto una rec iprocidad dinarnica. Sin embargo, 
aun cuando blancos e indios ocup asen un lugar deterrninado, existi6 un limite 
mas alia del cual se asentaron los dorninios del "otro" . La colonizac ion de las 
fronteras trajo aparejada situaciones de contacto socio-cultural con el rnundo 
indigena, de enfrentarnientos 0 acornodarnientos interetnicos que Ie dieron 
caracter especi fico a la soc iedad co lonial que se estaba conformando. 

134 .- Fundamcntales para la comprension de esia problematica resulran los cstudios 
realizados por Nadine Sebill, Tristan Platt, Mercedes de Rio, Ana Maria Presta, Thierry Saignes 
o Steve Stern, por citar Ian s610algunos de los autores que mas han incidido en cI lema. 
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En consecuencia, el area de conta cto se compl ement6 con el abordaje 
de la frontera, en donde se produj eron simultaneamenre transformaciones 
ernicas de variada tipologia e intensidad, proceso s de preservacion de los 
carac teres socio-ernicos, de defensa de los valores basicos de cada grupo 0 

sector, de incorporacion de elementos que proven ian de la sociedad domi
nante y de perdida de identidad tanto co lectiva como individual. 
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CAPiTULO 4.- LA TIERRA Y LA ESTRUCTURA DE DOM/NAC/ON: 
EL REG/MEN DE TENENC/A. 

4.A . - FORM A S DE AC C I-:SO: I'ROPI ED AD INDIVIDl l.. \1. Y COLI-:CT IVA. 

Durante la primera etapa de conquista y ocupac ion co lonial de la re
g ion. era muy aseq uible pam la rnavor pane de l colcctivo "cspa fi o !" . part ici
par del repart o de unas iierras que se cons ideraron desde el primer momenta 
del contacto COInO fundarnc nta les para conso lidar esle proceso. EI acceso a 
dicha riqueza resulto mucho mas tacrib le para los pioneros que ob tener la 
mano de obra aborigen necesaria para hacerl as producir aunque. en principio, 
y pOl' estar tan intimamente rc laciona dos los dos recursos. quiza pareciera ilo
gico pensar que el acceso a ambos se pudiera realizar con tan alto grade de 
di ferenciacion . De ioda s 1'01'111 as, las carac terisiicas que adquirio e l proceso de 
co lonizacion del rerr itorio y el aumeuto de poblacion que experimen to e l 
colectivo hispano , deterrn inaron que sus necesidades de tierra en la zona 
iueran s iempre crcc ientes y pere ntorias. Consccuentcs con csta real idad , c l 
valor que Ie as igna ban a la tierra 10 hacian parentc bien pronto , incluso desde 
Ins misrnas aetas fundacionales de las ciudadcs , ya que los sitios e lcg idos 
para er igir dichas pob laciones no se esiao lec ian de manera aleatoria, sino 
que. en la mayorla de los CilSOS, se seleccionaba n en funcion de " ...la niucha 
abu ndancia de tierras [ertil«: para estanc ias .I' sementercts, IJOSlOs, vi iiasv 

hiler/as de recreacio n Cf lle purcce tenet: C OII/ O por ester C l1/ I'C los dichos dos 
rios » pro meter much as )' buenos esperanzas. ., " I 1< , POI' todo e llo, 10 que 
rea lmente trascendio de la fase caracterizada poria transferencia de tierras 
indigenas a poder de l sector dominante "es pa rto !", fue un proceso radical de 
enajenacion de dichas poses iones, proceso que en ninguna med ida se vio fre
nado pOI' e l hecho de que se decidieran por parte de las autorid ades co lonia
les, unas cuantas restiruciones de tierras a determinadas com unidades durante 
esta etapa . 

Cal ificando a la propucsta como e l medic mas adecua do para e l man
ten imiento de la paz, una vez con c luido el con tlicto calc haqui se decreta un 

13:' .- D ~1 acucrd o cclcbrado para lu clccciou del as icnto de la ciu d.id de Salt u. 
IX VII.U I:R. Roberto; Nlieva Cr<J llica.. OJ), C it. Torno III. Varsov ia. 1927- I92S: 3 19. 
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reordenamiento terr itorial en los valles del poniente tucumano que irnplicaba 
la incautacion de las propiedades de los grupos rebeldes. Asi, se procure 
disponer " ...que generalmente, sin prete nder los indios novedad ni derecho 
en la posesion, vuelvan todos los casas y cosas de Calchaqui y de los dermis 
indios levantados al estado en que estaban..."I J6. Para ello, parecio conve
niente preceptuar que a los indios desnaturali zados en las carnpafias se les 
"sehalaran" tierras y se les ofrecieran los medics suficientes para su sustento, 
aunque no la titularidad de estas pertenencia s. En la ciudad de la Rioja, el 17 
de mayo de 1667, el gobernador Mercado y Villacorta dicto un auto general 
para deterrn inar la situacion de las cornposiciones efectu adas con vecinos de 
dicha ciudad y del valle de Catamarca, del "ge ntlo" desnaturalizado de Cal
chaqul. En dicho auto se especificaba que " ...como quiera que dichas par
cialidades, aunque dieron la paz obligadas del rigor de las armas, fu eron 
admitidas a ella y a bajar a poblarse a 10 llano debajo del amparo de las 
Reales Ordenanzas de esta dicha Provincia, en cuya virtud deben ser mante
nidas, no pudi endo fa ltarse ante todas casas a esta justa excepcion y derecho 
suyo (...) se les hace merced de dichos indios y fa milias (...) con calidad que 
les han de dar y seitalar unos y 011'05 a dichos indios, para que queden como 
han de quedar natur alizodos en dichas sus haciendas y chacras, tierras y 
agua de comodidad suficiente para 5 11 poblacion yen que sembrar y con que 
poder sustentarse , a satisfacc ion de su protector general y de las justi
cias.. "m Esta privac ion del derecho lega l de posesion de sus tierras se de
termino , incluso, para la mayoria de los grupos y parcialidades que habian 
colaborado en la conquista y pacificacion del territorio como " indios ami
gas" . Tal y como expuso el gobernador Mercado y Villacorta para el caso de 
los 300 indios pacciocas (colalaos y tolornbones) que ayudaron a la conquista 
del Valle, "a unos y 0 11'0 .1' se les concedio par remuner acion dej arles en sus 
tierras, pera esto no /0 cap itularon, sino que fi le tanto conveniencia suya 
como nuestro que quedasen ocupando los sitios de Cafayate y Tolombon, 
donde se mej oraron'T" , 

136 .- Quinta instruccion del gobernador Mercado y Villacorta al maestre de campo D, 
Pablo Bernardez de Ovando para quc la Ilevara a la conferencia de paz convocada por cl oidor 
Juan de Rctucrta. Jujuy. 8 de febrcro de 1659 A,G,/., Charcas 58, 

137 .- Doc. Cit. EI fiscal, en techa de 2 de j ulio de 1669, aprueba y agradece 10 obrado 
por el gobernador, aunque insiste en que las Iamilias desnaturalizadas han dc ser enco mendadas 
y no repartidas como esclavos (segun 10 dispuesto por las Reales Cedulas de 1662 y 1664 
dictadas para el caso mucho mas grave de los indios chilenos - araucanos-) y en que se les den 
"tierras para sus sementeras y se /es sehalen sttios para sus poblaciones y se ponga cura", 
A.G./., Charcas 122. 

138 .- l nforrn e del gobern ador Mercado y Villacorta a su sucesor interino Geronimo 
Luis de Cabrera, San Miguel de Tucuman, 21 de febrero de 1660. Doc. Cit. 
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De todas forrnas, a pesar de 10 planteado al inicio de este epigrafe, el 
proceso de aprop iac ion de las tierras ind igenas no se desarro llo en la Gober
nacion tucurnana de manera homogenea ya que, si en alguna s j urisdicciones 
-como por eje mp lo las de Cor do ba 0 Santiago del Estero- dichas tierras 
fueron repartidas casi en su totalidad en el transcurso de los veinticinco anos 
que suceden a la fundacion de las cabeceras hasta fines del siglo XV I, en e l 
resto -todas las j urisdicciones que comprenden la parte noroccidental de la 
Gobernacion-, dicho proceso aco ntec io de forma mucho mas lenta, abar
cando casi todo e l periodo co lonial. En casi todas estas ultimas j urisd iccio
nes, aun a fines del siglo XV III, se continu aban conced iendo titulos de 
merced de tierras "pacificados", otorga dos pO I' los gobe rnado res de turno' :". 

L1egados a este punto, habria que senalar que e l pau latino interes por 
la acumulacion de tierras pO I' parte del colectivo "espart o!". estuvo acompa
riado de formas espec iales de adquis icion, de mecanismos de aprop iacion 
que , en territor ios de froniera C0 l11 0 e l que nos ocupa, se caracterizaron en 
rnuchos casos pOI' su a lto porcenraje de ilegi timid ad y por Ia enorrne inci
dencia que ejercen en el proces o de desestructuracion social y eco uomica de 
las etnias y parcia lidades indigenas desposeidas . Los procedi mien tos mas fre
cuentemente em pleados en la region pO I' los integran tes del sector dominante 
(individuales 0 co lectivos) para accede I' a l di sfrute, propiedad y aprovecha
miento de la tierra fueron : 

4.A./.- Gracias y mercedes de tierra ell remunerucion de servicios prestados. 

Si de bernos re ferirnos aqui a la pol itica de tierras aplicada en la reg ion 
durante los prirneros tiernpos -fi nes de l s iglo XVI y principios de l XVI\-, es 
por ia importancia que tendran las mercedes de tierras en el futuro desen
volvimiento pol itico y socioeconom ico de la Gobe mac ion tucumana. La revi
sion de los Libros de Mercedes de Tierras (conservados en a lgunos de los 
archivos provinciales de la region, y unos pocos transcr itos pO I' seiia lados 
autores que se han dedicad o al ana lisis de d ichos referentes docum enta les' :"), 

139 ,- LOPEZ DE AL130RNOZ. Cristina : " 1:1 (]cr.:.:hll a las ucrra s..". Or C u.: II , 

140 ,- Rcspccto a tales transcripcioncs Ycsuidios . las obras que rll d ~ 111 0S scnalnr como 
mas signifi cntivas son: COR NEJO. Atilio y VLRGARA . Miguel Angel (I :(]). \)o ':UI11CnlllS I),,, a 
1<1 hisloria de Salla en el siglo XVI. Mcrcc(]es d ~ ticrras v solarcs (I :' 83-1 :'8 9 ), Salt a. 1939,; 

L1Z0NDO 130RDA. Manuel, Do ~ul11e nl os Colonialcs.., Scric A ( I) , Vols. I. II. III Y IV. Ops. 
C iIS,; VARIOS. Meree(]es reales ( I :'89- 1810) . (A uv il iar descript i ve del A rchive II isiorico tic 
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muestra como en los primeros afios se distribuyeron , adernas de los solares .. 
urbanos, terrenos para chacra cercanos a la ciudad y, luego, los predios de 
estancia, ubicados casi siempre - como dijimos- en zonas controlada s ante
riorrnente por grupos indigenas. En esas primitives mercedes, la mayoria 
otorgadas entre la fecha de fundacion de la ciudad y la decada de los 30 del 
siglo XVII, vemos repetirse y alternarse los nombres de los fundadores y 

primeros pobladores de cada localidad y los de sus descendientes . 

Sin que supongan el total de los expedidos':", contamos con 108 titu
los de merced ordinarios otorgados a particulares de la Gobernacion durante 
el periodo 1550-1600, por los que se concedieron 168 mercedes; 81 escritu
ras expedidas entre los afios 1601 y 1630 correspondientes a 11 2 mercedes; y 

para el resto del siglo XVII, 74 titulos que equivalen a 82 mercedes (propor
ciones representadas en la tabla 5 y en el grafico I I). 

OTORGADOS A PARTICULARES EN LA GOBERNACI6N DEL TUCUMAN. 
SIGLOS XVI Y XVII 

1550-1600 1601-1630 1631-1700 TOTAL 

TiTULOS 108 8\ 74 263 

MERCEDES 168 112 82 362 

TABLA 5: TiTULOS Y MERCED ES DE TIERRAS OTORGADOS A
 
PARTICULARES. XVI-XVII.
 

Tucuman): GARCiA DE MACCHI. N., " EI regimen de la tierra publica" En: Aetas del I 
COJ12.reso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Tuc uman San Miguel de Tucuman, 
J953 ; LUQUE COLOM13 RES, Carlos, "Origeucs historicos de la propiedad urbana de Cor
doba" . En: Institulo de [stud ios Arnericaui stas. N° XVII. Cordob a. 1980. 

141 .- Las series documcnrales sobre mercedes de uerras que se pueden establecer con 
los londos y obras antcrionncnte ci tados, no son com pletes ni cubren la totalidad de las juris
diceiones de la antigun Gobernacion del Tucurnan. Para algunas circunscripcion es -e ntre las 
que destacan las de Londres , La Rioja 0 Santiago del Estero- apenas si contarnos con algunas 
refercncias puntuales sobre las conces iones territoriales que se rcalizaron en sus distritos. 
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o 1601-1630 

362 

• 1550-1600 
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GRAFICO II : TiTU LOS Y MERCED ES DE TIERRA OTO RGADOS A
 
PARTICULARES. X V I-X V I I.
 

FUENTE: Elaboraci6n propia. Datos extractados de las series documentales 
y la bibliografia citada. 

Las mercedes de chacras y solares urbanos fueron rnucho mas nume
rosas que las de estancias 0 haciendas. Durante la primera etapa de conquista 
y ocupaci6n del territorio, se pretendla que todo aque l "es paft ol" que pan ici
pase en las tentativas fundaciona les y en las campafi as militares que se lleva
ran a cabo tuviera acceso a este recurso en concepto de gratificaci6n, en fun
ci6n del aporte que fuera a realizar para la culminaci6n de dichas ernpresas. 

Con esta medida, se intentaba asentar en la regi6n al maximo numero posible 
de "vecinos". En lineas generales, la Corona y las autoridades coloniales de 
la Gobernaci6n intentaron mantener una politica " igualitaria" respecto a la 
adjudicaci6n y concesi6n de tierras a los particulates, ya que, a diferencia de 
10 que ocurri6 en un principio y con el objeto de que hubiese tierras para 
todos, una vez que se empezaron a conso lidar los nucleos poblacionales, se 
concedieron rnuy pocos titulos de mercedes extensas. Pero, i,quien tenia la 
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potestad de concede r dichas mercedes'). La rn ayoria de las analizadas para la 
pr irn era etapa fueron otorgadas directament e pO I' el gobe rnador de la Pro
vincia, quien especificaba en el titu lo conce dido e l poder que la Corona le 
confirio para ello !" . 

En la distri bucion de tierras a particulares se considero principalmente 
la condicion de " mas antiguo y calificodo poblador", es dec ir, que ten ian 
derecho preferencial a participar en el reparto los primeros pobladores, con
quistadores y sustenrado rcs de la ciudad. que habian intervenido y colab o
rado en la fu ndacion de csta contribuyendo - normalmente·· con el aporte de 
armas. cabal los y pertrechos " 0 su costa y tnencion" Estas donaciones gra
tuita s de tierras se efectuaron pues, como reconocimiento a los servicios 
prestados durante el desernpefio de la tarea fundac ional !" . Pero, las tierras no 
so lo se distribuyeron en tre aquellos que enumeran las aetas fundacional es. 
Poco tiem po despu es, dicha distincion tam bien Ie cupo en suerte a sus suce
sores y dernas familiares Como expresa Ots Capdequi , en la rnayorla de los 
cases. los peticionar ios alegaron ser " vccinos"; condicion que - entre otras 
cosas- acredi taba " el set : h ijo , 0 hija, 0 hijos del nue vo p ob lado r, 0.111.1' pa
tt entes dentro del C /lOU O grado ":", Otras veces, quien solicitaba las tierras 
no era aun poblad or asentado sino " res iclente" en la ciudad. Si la merced era 
conced ida, hab itua lmente se especificaba que "sea obligado a asist ir en esta 
dicha ciudad't'", Posteriormente, el reconoc imiento se hizo extensivo a otras 
"condiciones" , status 0 valores que acreditaban individuos que, si bien no po

142 .- "Fra nci sco de , lgII/ITe. gob crnadorv U IIJ/ lcm ge l/ a a l .)' j l/.I'I /ci o 1110)' 01' de esta 
provinci a de l ucuman Ju ries y f)iagllllas)' toclo I" demos ck: " .1/0 part« de la cordillera ( . ) ell 
notnbre de S II .\ laj e"loti r 1101' vir tu e! de 11o, podcrcs ] que pcu« cl l" t.-ng o , lia go merced a vos . " 

(Sail Miguel de 'lucu man. 30 de agosio de 1570. A.I l.l . Sec Judicial Civil, Caja 2, cxp. 25). 
'1 ·1 3 - Como sc iudic.: en esia merced k chada ell Salta, cl 30 de j ulio de 1585: .....11110 

de I " primcros pobl.ulorcs de esta ciudad, .r .:n ell" asist io mas tientpo de dos ahos. sirviendo 
(I 5/1 slajestod e ll todo 10 q ue le fue mandado. COli SIIS a rnias y cuballos 0 0'11 costa ...". 
A [J II S . Carp. 2. doc 69. 

144 - ens CAI'DLQ Ui. Jose Maria , Manual de iliSioria del deredlO esp,1I101en las In
dias v del dereeho r ropialllente indiano. Torno I. Huenos Aires, 1943: 237. 

145 .- Merced de una estancia en la Puna a Alonso de la I'IJza. Sail Salvador de Juj uy, 
21 de jun io de 1600 I\ .T..J . leg. (carpcia) I, cxp 12 Otro caso significative de esta situacion 
cs cl que rctlcja la merced conccdida ell Salta, cl 17 de dicicrn bre de 1585. [ I solicuantc es 
.....vectno de la ciudad de Nucstra Seiio ra de Talavera. )' el poco pos ible qu e tengo ell II/i 

vecindad. II/e obliga 0 que vel/ go COI1 toda II/i ca sa ) ' [amil ia (J vi vi r en esta ciudad..." 
(A.B.H S., Carr . 2, doc. 75). Nuestra Senora de Talavera, despucs de su fundacion en 1567, 
habia conocido cicrto progreso. mas luego. sus pohladores la lueron abandonando progresiva 
mente, pasando a cngrosar el vccindario de otras ciudadcs de la Gobernacion. SACIIE1'1'I DE 
ROVERE. Laura; "Concesion de mercedes. ticrras y solarcs en Salta. ( 1582-1589)" . En: Los 
primeros euatro siglos de Salta... Op. Cit 407. 
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dian alega r el haber participad o en el proceso de esta blecim iento e instau
raci6n de ningun a de las pobla cion es de la region, ni el ser descendi ente de 
los que en el intervinieron, hacian ga la de otros " rnerecimientos" que los 
capac itaban ante la Corona 0 las autoridades de la Gobernac i6n como digno s 
acreedores a dicha rernuneracion !" . Restan por referir los casos -a unque 
singulares , nada infrecuentes- en que los beneficiarios de las conces iones de 
mercedes de so lares 0 tierras de labor fueron naturales, bien de a lgunos de los 
grupos 0 etnia s del poniente tucumano, bien "[oras teros " de diversas areas de 
la regi6n surand ina que se hablan asent ado en la Gobernaci6n. Muchas de las 
so licitudes de tierras reali zadas por estos indfgenas fueron satisfechas, pues a 
los naturales -cuando rnenos legalmente- se les reconocia la capac idad de 
d isponer de tierra s para su propio sustent o 147 

La raz6n mas e lementa l y tarnbien la mas frecuente para sol icitar una 
merced fue la necesidad de sustento. Repet idamente se utilizaron expres iones 
como: "para el sustento de su persona y casa", "para ayuda de su sustento", 
"para sustento de su vecindad", etc. Muchas veces , los peticionar ios se ha
clan eco de la voluntad de la Corona de fijar y aseg urar el poblami ento de las 
nuevas ciudades med iante el otor gam iento de mercedes. En una solicitud 
fechada en Salta el 29 de agos to de J 585, el demandante invocaba que : " ..,yo 
he venido a ella a servir a Su Maj estad con mi mujer (...) a Vuestra merced 
pido y suplico en nonibre de Su Maj estad, piles es S lI voluntad y por sus 
Reales Cedulas manda que a los hombres casados y que Ie sirvan como yo, 
se les den tierras para en que sienibren ..." '4 8 

Otro argumento habitualmente esg rimido por los peticionarios para 
so licitar una merced era la notoria calidad soc ial de sus personas. Muchos 
dieron por hecho que la sola condici6n de "hidalguia" (os tentada por un 
titulo que respaldaban var ias generaciones 0 simplern ente fingida) les daba 
derecho a ser propietarios. Citamos como eje mplos dos titulo s otorga dos en 

146 .- Como veremos mas adelante. durante el siglo XVII era trecuente -por eje mpio
solicitar y obtener iierras en la region como retribucion de una destacada actuacion en las 
numerosas campanas ernprendidas contra los aborigenes alzados. 

147 .- Para ilustrar esie come ruario. se podria rescnar el caso de la conccsion de mer
.~ 

ced a .....Mtguc l, indio natural de la Provincia del Paraguay. libre . casado can Ana. india 
I/o/ural de San Miguel de Tucuman, fibre...". quien en 1701 habra solicitado el titulo dc merced 
de unos terrenos en la j urisdiccion de Salta. para 10 que preseruaba una provision real de am
paro que ya Ie habra sido conced ida (A.B.H.S , Juzgado de I" insrancia.J eg. 2. a,.10 1701); 0 el 
caso de Diego de Arroyo, " indio capo/era, residen te en San Miguel de Tucuman", quien, e l 3 
de agosto de 1606. vend ia a Juan Diaz de Estreruera un solar y cinco pies de otro medio solar 
que poseia en la cludad por merced que recibi6 de su Cabildo (A.11T.. Sec. Protocolos. 3: 68v
70v). 

148 .- A.B.H.S.. Carp . 2. doc. 85. 
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Salta con fechas de 17 de dic iembre de 1585149 y 16 de febrero de 15861 ~o : 

" ...Hernon Perez (...) digo que yo soy casado y cell-gada de hijos, y el poco 
posib le que tengo en mi vecindad me obliga a que venga con toda mi casa y 
jamilia a vivir en esta ciudad, y traer mucho ga nado vacuno y yeguas y ga
nado menudo para poder vivir y sustentarme conforme a 10 calidad de mi 
persona, y tengo necesidad de que V. M. me hago merced ..". Resulta suma
mente representativa del planteamiento y la idiosincrasia referida , la aco
tacion que a la solicitud de este hidalgo se hizo al concederl e la merced, ya 
que se rern arcaba que era muy notoria su pobreza y, dada la calidad de su 
persona, necesitaba de una propiedad para sustentarse. En el otro documento 
citado se expresaban en la misrna linea al refer ir " ...dun Fernando de Toledo, 
residente en esta ciudad digo (...) y o so)' caballero y, conforme a 10 calidad 
de mi persona, tengo necesidad para mi sustent o de algunos tierra s, cabol le
rias, chacras, es tuncias..." . 

Los mot ives que se aducian en las solicitudes de las mercedes respon
dieron, en general, a formula s 0 clausulas fijas como la de "n o tener tierras", 
"no tener estancia donde pon er los ganados' 0 "no se le han dado ni seha
ladu estancias de tierras", En algunos casos - que fueron los rn enos frecuen
tes- se solicitaban tierras "p ar ser insuficient es" las que ya se poseian. Pero 
el razonamiento exhibido de "n o tenet" no siempre respondia a la realidad. 
Algunos vecinos tenian concedidos varies tirulos!". Inclusive - corn o ya 
virnos- un titu10 no siempre conferta la conces i6n de una so la merced. Fue
ron numerosas las cscrituras en las que se otorgaban dos 0 mas mercedes: 
varias estancias, tierras para haciendas y sementeras, 0 tierras para chacras , 
corrales y estancias. Como muestra de todo 10 expuesto, podr iamos aludir a 
las referencias que analiza Cr istina L6pez de Alborno z sobre los titulos con
servados tan s610 para el caso de la juri sdicci6n de San Miguel de Tucurnan y 
durante los siglos XVI y XVII , con las que se elaboraron los siguientes cua
dros (agrupados en los graficos [2 Y 13). 

149 .- Mer ced concedid a en Salta. el 17 de d iciernbre de 1585. SACHETTI DE 
ROVERE. Laura; "Conccsion de mercedes. ticrras y solares ell Salta. ( 1582- 1589)" . En: Los 
primeros cualro 5iolos Op. Cit. .)07. 

I ~ O .- A U 11. 5.. Carp. ~ . doc . I (I, 
151 .- I'" r anot.u Ian ,,',Iu 1111 ejcm plu p aLl cad a uu .r de la, jurisdicciones del po nicntc 

iucumano. citaremos los casos de don lrancisco dc I\ rgaiiaraz y Murguia -padre- (Jujuy). cl 
cnpitan Juan Martinez de lriarte (Salta), e! capitan Luis de Medina y Castro (San Miguel de 
Tucuman) , cl maestre de campo don Francisco de Nieva y Castilla (San Juan Bautista de la 
Ribera de Londres) y el maestro de campo don Gregorio de Luna y Cardenas (La Rioja) . l\ .e1l, 
A.T J . y registros notariales del i\ B.I I..S. y del ;\ .H.T 
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GRA. FICO 12: MERCEDES DE TIERRA EN SAN MIGUEL DE TUCUMAN 

FUENTE: A,H.T. Libra de Mercedes, LOPEZ DE ALBORNOZ, Cristina; 
HEl derecha a las tierras..." . Op. Cit.: 13. 

Otra cuesti6n que aun queda par dilucidar es para quien se solicitaba 
la merced, Si bien la rnayoria de las veces el peticionario esperaba obtener 
una merced para si rnismo, se pueden citar varies casas de padres que las 
solicitaron para sus hijos e hijas, a individuas que pretendian que la tierra 
requerida la disfrutasen otros familiares cercanos a allegadas . 
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--.... LiMITES SIGLO XVII 

(.-:J MERCE DES OT ORGA DAS SIGLO XV I 

MERCEDES OTORGADAS SIGLO XVII 

SAN MIGUEL DE TUCUMAN 
MERCEDES DE TIERRAS 

,---------------- '\" LiMIT ES ACTUALES 

GRA FICO 13: DISTRIBUC ION GEOGRA FICA DE M ERCEDES DE T IERRA S 
RURA LES. EL CASO DE S MIGUEL DE TUCUMAN (ALGUNAS DE LAS 
HEREDADES MAs SIGN IFIC ADA S) SIGLOS XVI-X VI I I I 

' . 

152 .- Con respecio " la extension de las mercedes sc aclara que siemprc se han refl ejado de 
I0n11a aproximada consideranoo la poca exactitud de las dcscripciones de los limites en los titulos 
oiorgados. Por otro lado, en las unidades reprcsentadas no sc han incluido las propiedades que pudieran 
haber logrado algunos bcneficiarios por composicion. compra 0 donacion. Las propiedades indigenas 
no sc otorgaban en merced ya que cran inalienables. pero los particularcs lograban insrrumentar legal
mente la venia de las mismas mediante subtcrfugios W Ill O el de trasladar a los aborigenes a otras zonas 
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MERCEDES DE TIERRAS. SIGLOS XVI-XVII 

MERe ANO DE BENEFIClA RIO MERCED ANODE BENEFICIARIO 
ED CONCESJON CONCE SION 

1570 Toribio Gonzalez de Tapia 22 I(,O S Francisco de Villag:a 

1570 Juan Garcia 2.1 1(,05 Isabel de Lcguizamo 

1579 J Ilt11l Bautista Munoz 2 ~ 1609 Dj('!-~o G raneros de 1\ larco u 

1580 LUIS de Mcdill" 25 1(,O 'i Cin. de Jes us 

1586 Sunol} de Vill.ulicpo 26 16 12 F"~\I1 t; S C O de Sa lcedo 

6 1589 JU;l1l Davila 27 1 61 ~ Maria Carnzo 

1589 Gonzalo Dunne: de Meneses 28 1 61 ~ Dieco Graneros de Alarco n 

1590 Pedro de Oloriquc 29 1615 lra ucisco de Vi ll<lgr;) 

1590 Luis de Medina .10 1615 Be rnabe Orti z 

10 1590 Luis de Medina .1 1 1616 Diego I Iernandcz de Andrada 

I I 1591 Diego de Vera .1 2 1617 M clinn de L Cg.HI Z'II11 0 y Guevara 

12 159 I Pedro de Oloriquc .1 .1 1618 Diego Gonzalez de Tapia 

1.1 1592 Me han de l.eguizam o .1 ,1 1618-19 Diego Ga rc ia de Valdez 

14 1594 Juan Bautista M lIl) OZ .1 5 161 8 Diego de Medina y Castro 

15 15% Tomas Diaz .1 6 1618 Francisco de Abreuy Figueroa 

16 1596 Pedro Gonzalez de Tapia .17 16.1 1 Bernardo Ordonez <.I I.: Villaquiran 

17 1599 TOIl1 <l s Diaz .1 8 16.1 .1 Cia de Jesus 

18 1599 Melian de Leguizamo .19 1(,46 JUJll Serrano 

19 1600 Francisco de Urut:ijfl 40 1652 Bernardo Ordonez de Villaquirau 

20 1600 l. uis Velazquez de Ovando ~ I 167.1 Pedro de Avila y Zarate 

21 1601 Garcia de Medina n 1699 Sebastian Gonzalez de Frcgenal 

para as! poder dec lararlas "vacas" 0 "baldias' (AHT Libro de Mercedes. LOP EZ DE ALBORNOZ . 
C ; " EI derecho a las tierras..." . Op. Cit.: 28-33). 
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OTRAS PROPIEDADES LOCALIZADAS 

1589 Juan de Espino za A 

1189 NUll O Rodri guez Bel tran lJ 

C 1606 Mchan de l.c gui zam o Esc m ism o an o la vende a Francisco de Villagra 

D 1607 LlIIS de Med ina. E, c mismo 3110 Iii vcndc 

E 16 10 Diego Sanchez de Figueroa y su mujer Be ntardi na de Leuui zam o . Ise mism o 3Jl 0 la ve nden 

I ' 16 10 Mallin Perez Bcnnc o. Parle de la inisma es entregada en dote a su yerno Antonio de Arta do 

G 16 15 Barto lo me de Ortega. Esc mi smo ano 13 vende a Alonso de Ribera 

H 16 15 Diego Garcia de Valdez y SII mujer Gcronima de Ovando Ese llli SI110 aiio la vcnden 31padre 
Cristobal Garcia de Valdez. hcnnauo del prime ro 

162 1 Diego de Medina y Castro. Ese m ismo ano III vende a su hennano el prcsbuero Juan de Medina 

VENTAS 01, TIERRASINDIAS 

1598 lierra s del pueb lo de Ta viuasra Las co mp ra Fra ncisco de Salcedo 

II 1609 li erras del pueblo de Co lpcs LJScompra Juan Ma rt ine z de lria rte 

III 1613 T iCll '3S del puebloviejo de Tombostine. L1 S compra su encomcndcro Diego Gonzalez de Tapia 

De esta evidencia podemos inferir que, entre los conquistadores y 
de rnas "espafi o les" que se asentaron en el territorio, ten ia gran valor y se 
conv irtio en uno de sus obje tivos prioritarios el asegurar med iante una 
estrategia familiar bien definida e l patrimonio terr itorial y econ6mico de su 
descendencia para, de esa forma , logra r una propiedad de dimensiones mayo
res a la que Ie hubiesen otorgado ord inariarnente, al redondear sus mercedes 
con las concedidas a sus parienres 0 deudos!". Los pedidos de ratificac ion y 
renovacion de mercedes obedecian al precepto que estipu laba que todas las 
tierras que fuesen poseidas sin justos y verdaderos titulos, habia que 

153 .- En Salta, el 15 de j ulio de 1584. Francisco de Velazquez pedia : " ...me haga 
merced de cuatro cuadras , una a mi. otra a 111 / hija Catalina I 'elazquez, otra a Maria Ve
lazquez (y) otra a Ju an Velazq uez ..." (A.B.H.S.. Carp I. doc. 46) En San Salvador de Jujuy, el 
17 de septiembre de 1594, cl capitan Francisco de i\rgarlaraz. tcnie nte general de gobierno y 
justi cia mayor de la ciudad, Ie concedi6 una merced a su hijo Francisco de Argarl araz y Mur
guia ·' ...de una isla de tierra que esta en el rio de Omaguaca, frontero del ceibal donde el 
capitan Francisco de Argaiiaraz (...) tiene sembrodo trigo y moiz .:" (A.T.J ., leg. I, expoI). 
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restituirlas al dominio de la Corona. De ahi que, antes de que tuviese lugar la 
desposesi on, los colonos de la Gobernacion que explotaban tierras sin haber 
obtenido la sanci6n Real rec lamasen dichos titulos de propiedad; como 10 
hizo Juan de Baena, quien en Salta , e l I I de junio de J 583, afirmaba que: 
" ...tengo neeesidad que es ta merced que Vmd. me hieiere en nombre de Su 
Majestad, la mande asentar y po ner en el libra del Cabildo de es ta ciu
dad. .."'s" De los que solicitaban la renovaci6n de sus mercedes, la gran 
mayoria -a diferencia de los anteriores- no pedia so lamente los titulos, sino 
la concesi6n, ya que como frecuenternente ellos mismos explicaban, " .../a 
peticion en que Vmd. me hizo esta merced no aparece, pa r [l oJ cual a Vmd. 
pido y suplieo si necesar io es, me haga la dicha merced de nuevo can la 
antiguedad que antes 10 tengo pe dido ..."'s s. De todas forrnas, cas i todas las 
peticiones de este tipo que se hicieron por parte de los part iculares de la 
circunscripci6n, respondian a la necesidad que tenian de legitimar sus 
posesiones y con ello impedir que " ...se entremetiesen en elIas otra pe rsona 
aiguna ..." que, con la obten cion "ordinaria" de otro titulo, les arrebatasen los 
derechos de explotaci6n y propiedad de dichas tierras. En estos casos , la 
merced otorgada regu larizaba una situaci6n de posesi6n que se daba de 
heche!" . 

Lo cierto es que -corno vernos- , en este y en otros aspectos de la vida 
social , econ6mica y politica de la antigua Gobernaci6 n del Tucurnan, la rea
lidad colonial se distanciaba enormemente de 10 dictado y estipuJado desde el 
marco de la legalidad. Segun se desprende de los preceptos y la norrnativa 
vigente en la epoca sobre tenencia de tierras, la adquisici6n del dominic 
sobre las concesiones territoriales conferidas, irnponia a los particulares el 
cumplimiento de una ser ie de requisitos ineludibles que, por otra parte, de
bian quedar expresa mente estab lec idos en los titulos que se ofrecieran. Esas 

154- A.13 .H.S., Carp. I. doc . 5. Aun mas ex plicita es la petici6n de Francisco de 
Agu irre. qu ien eI 15 de j ulio de 1585, a l so lic itar los ti tulos de las merced es que Ie ha bia n side 
oto rgadas, agregaba: " ...a Viles Ira Se horia p ido y sup lico mande aviar lin escribano para que, 
de los reg istros de mercedes. me saq ue los dichos titulos y me los de aut orizados en pura 
forma. de man era que haga f e en j uicio y fuera de el, interp on iendo a ell o Vuestra Sehoria su 
au toridad y decreto...'' . A.R H.S., Ca rp. I, doc. 62 . 

155 .- De la so licitud que prese nt6 J uan Vazquez de Tapia. Sa lta , e l 24 de septiernbre 
de 1585. A.S .H.S., Carp. 2. doc. 89. 

156 .- " ...me hizo relacion dic iendo como el dicho Sll padre. desde la fundac ion y po
blacion de la dicha ciudad, len ia y poseia unas tierras y estan cia en el rio grande (. .) y que 
podia ser que otras personas. anda ndo el tiempo, en trase n en alguna parte de elias y Ie perju
dica sen (...) para remedio de 10 cua l me pidio y sup lico fuese servido de Ie hacer merced ..." . 
Del titulo de merced que el gobe rnado r Ju an Ramirez de Velasco otorgo a Simo n de Villadi ego. 
Santiago del Estero, 29 de diciernbre de 1586. A.H.T ., Sec Judi cial Civ il, Caj a 4, exp o35. 
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clausulas obligatorias no fueron incluidas casi en ninguno de los titulos otor
gados en las jurisdicciones de l poniente tucumano. AI contrario , el tenor ca n 
el que se redactaron todos ellos, manifiesta una total arb itrarieda d al respecto, 
ocasionada y fornentada por aquellos mismos que tendrian que irnplantar 
dichas dispos iciones. 

Tal y como expresa Lopez de Albornoz, obligaciones como las de te
ner casas edificadas y proceder al cu ltivo 0 exp lotacion para la cual se 
otorgan las mercedes, no eran mencionadas y, s i se especificaba en la 
solicitud algun tipo de exp lotacio n como condicio n para obtener las tierras 
- t'pora estancia" , "para sementeras", "pa ra meter ganado mayor y men or" >, 
se reducla a una formalidad que perd ia importancia cuando la poses ion se 
otorgaba segun clausula fija: " ...Las podais poblar, sembrar, donal', vender 0 

enajenar 0 hacer de elias 10 que bien visto os fuere y mej or os estuviere ..." . 
En la linea de 10 expuesto por dicha aurora. con esto no queremos afirmar 
que las mercedes concedidas no hubieran sido destinadas a la exp lotac ion 
para la cua l se solicitaron ; pero queda claro que este requisito no implicaba 
penalidad alguna dentro del ambito de la Gober nacion del Tucurnan, aunque, 
segun In legislacion vigente, su incumplirn iento podia Ilegar a ser sancionado 
con la perd ida del inmueble':", 

Por otro lado, tampoco se cumplia con las obligacio nes por las cua les, 
el dominic pleno de la propiedad, so lo se adquiria luego de un periodo de 
tiernpo de residencia y cultivo efectivo de las parcelas asignadas estipulado 
explicitamenre en el titulo; periodo que osci laba entre cuatro y ocho afi os. 

De acuerdo a los docu rnentos analizados , las gracias 0 mercedes de 
tierras se otorgaban " ...pora que sean vuestras y de vuestros herederos y 
sucesores ..." , incluyendo ademas e l amparo y la posesion de las misrnas, 
segun 'se desprende de la clausula: " ...y en elias las dichas justicias os ampa 
ren y defiendan y no consientan seats despose ido sin pr imero ser aida y ven
cido p OI' fuero y derecho...", De esta manera, se establecia legalmente el 
dorninio pleno al obtener la merced!" . Queda claro pues que, aunque para la 
circunscripcio n de la Gobernac ion del Tucu man se hubieran estipulado le
galmente plazas de residencia previos a la obtenc ion del dom inic de la tie
rra' ?", en la practice, en dicho territorio posesion y domi nic se adquirian si
multaneamente con la obtenc ion del mismo titulo. 

157- LOPEZ DE ALBORNOZ. Cristina: " EI dcrecho a las lierras. ... Op. Cit.: 14. 
158 .- Ibidem. 
159 .- La formula legal mas cornun con la que se intcntaban importe r dichos plazas en 

la Gobernacion era la siguiente: ..... y le lda la dicha peticio n. et dich o capi tan dijo que. en 
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4.A.2.- Repartimiento de tierras por Reales Cedulas ordiuarias: 
el regimen de tierras comunales. 

EI rnod elo de propiedad comun al de l suelo, legado de la tradici6n me
dieval espanola, coexis tia en 13 regi6n con el de apropiacion privada de l 
misrno, aunqu e dicha coexistencia era man ifiestarnente desigual a favor del 
segundo patron de titularidad, hasta el punto de que la vigencia de la pauta 
que marcaba el principio cornunal lleg6 a perrnitir " ...que los vecin os de esta 
ciudad que se hallan can hacienda en 10 campaha de yeguas, mulas y vacas, 
han go":ado de todas las campahas, monies, pastos y ag uadas, sin que se les 
haya intpedido par ningu na persona par ser comunes ..." 160 ; incluso, facilit6 
la legitirn acion, sin que las autoridades coloniales ejercie ran practicamente 
ningun tipo de restriccion u obsraculo legal contra una situacion que de he
eho 0 contra el dereeho se venia produci endo: la ocupacion de tierras baldias 
o "realengas" pOI' parte de los colonos y vecinos. 

En la Gobernaci6n del Tucuman se cons ideraron como tierras 
"realengas" a aquellas cuyo dorn inio, pOI' haber perdido sus titu lares origina
rios el derecho que poseian sobre elias, hubiese revertido con el tiempo en la 
Corona. Teniend o en cuenta que al analizar los titulos conservados, no 
observamos que se registrasen otras clausulas legales que pudieran ocas ionar 
la perdida de la posesion 0 el domin io de algun particular sobre las tierras, 
los motives para j ustificar y hacer efectiva dicha exc lusi6n en la regi6n s610 
pudieron ser la ausenc ia 0 la muerte del propietario. De todas forrnas, 
tarnpoco se conservan para las jurisdicciones de l poniente tucumano registros 
de ventas en alrnoneda publica de las tierras "rea lengas", que era otro de los 
modos de obtener la titularidad particular sob re la propiedad inrnueble. Tan 
s610 se pueden citar para el periodo analizado, unos pocos casos de venta en 
almoneda publica de tierras vacantes poria muerte de su propietario '?' . 

nombre de 511 Majestad. hacia e 1"::0 merce d 01 dicho (...) segun y como 10 pide. con que (...) 
sea obligado de asis tir en esta dicha ciudod por tiempo de...... De la solicitud y titulo de mer
ced de una chacra y varias cuadras concedido en Salta a Lorenzo Correa . A.I3 .II.S.. Carp. 2. 
doc. 68. 

160- A.H.P.c. , Sec. Jud icial. Leg. 179. Recogido por ASSA DOU RIAN. Carlos Sern
pat; EI sistema de la economia colo nial. EI mercado interior. Regiones y espacio econornico. 
Mexico, 1983: 39 . 

161 .- Aunque se pueden referir muchos ejcmplos de ventas en alrno neda publica por 
esta razon, la transacc iones realizadas se e fectuaron tundamcntalmente sobre ot ro tipo de 
bienes (esc lavos, casas, mulas, etc.). Los rernates de tierras por muerte de Sll propietario eran 
escasos. EI caso mas senalado se produjo en lajurisdicci6n de San Miguel dc Tucuman el 14 de 
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Los Cabi ldos de la Gobern ac i6n norrnalmente fij aron sus tierras en el 
momenta de la fundac i6n por ser tierras ba ldias 0 de " rea lengo'"?' . Con la 
modifi caci6n de los ya establecidos y el sefi alarnienro de nuevos "ej idos" en 
algunas de las ciudades de la Gob ernac i6n, se intento regu lar el desequilibr io 
que exis tia ent re los dos usos del suelo (publico y privado) en los alrededores 
de la poblaciori '?' . No obstante, tarnbien se dieron circun stancias anomalas"". 

cuero de 1673, con la adquisicion que tormalizo en remate en alrnoneda el alferez Mateo Lopez 
Romano por 100 pesos, de una estanc ia llarnada La Concepcion 0 , comunmerne. de Tapia, por 
haber sido de Diego Gonzalez de Tapia. Dicha estancia tuc puesta a la ven ia por los albaceas 
testamentarios del ditunto capitan Juan Juarez de Acevedo para cumplir con una clausula que 
este dicta en SU testamento. A.H.T.. Sec. Judicial. Caja 2. expo24 y Protocolos, 3. Recogido por 
L1Z0 NDO BORDA. Manuel ; en Documentos Coloniales . Serie A, vol. IV. doc. XXV; Y 
LOPEZ DE ALBORNOZ, Cristina; " EI derccho a las tierras..:' Op. Cit 15 

162 .- EI gobernador del Tucum an, don Juan Ramirez de Velasco. sucesor de Her
nando de Lerma, en la Ordcnanza que suscri bio el 12 de j unio de 1586, decia que Lerma. "01 
tie mpo y sazon que rcpartio las tierras. chacr as, estanc ias y caballerias. yfundo es ta ciudad, 
dio y seiial o par ejido de esta dicha ciudad /(17 pedazo de tierras de una legua de larg o. 10 cua l 
dicha uerra es /(1IIY provecho sa para semen tera s (.,.) el cual d tcho peda zo de tterra S S , COIil O 

vaco, reportira en chac ras a los pobladores y benemeritos" (Recogido pe r ZORREGUIETA, 
Mariano; Apuntes hist6ricos de la Provincia de Salta en la epoca del coloniaje, Salta. 1872: 7). 
Por su parte, el gobcrnador don Fernando Mendoza Mate de Luna. en el auto en que dispon ia la 
lundacion de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca del 5 de j ulio de 1683, hizo 
merced a dicha ciudad en nornbre de Su Majestad de "nue ve cuadras de ancho y n/(eve en 
largo, can mas dos pa ra la ronda y 1117 cuarto de legua pa ra ejidos"; a esto se agregarian todas 
las sobras de estancias y ehacras cercanas. asi como las que pudiera tencr el pueblo de Choya y 
las tierras que en ii i vacaren por mucrte de los indios, destinandolas para el ramo de "pr opios" 
de la ciudad y su servidumbrc (ANDRA DA DE BOSCH. Elsa; Para una historia de la ciudad. 
San Fernando del Valle de Catamarca, 1983: 5, tornando la cita de LAFONE Y QUEVE DO, 
Samuel; Londres y Catamarca. Buenos Aires, 1888: 34 1 y ss .). 

163 .- Debido al traslado de la ciudad de San Miguel de Tucuman al asiento de la 
Torna, sf: tuvo que realizar lin nuevo reparto y distribucion de buena parte de l sue lo publico de 
la j urisdiccion. En cste se ru ido, en el acuerdo del Cabildo del 4 de octubre de 1685, se especifi
eaba que: " " Asi mismo, se Ie de a es ta dicha c iudad para ronda de extramuros veinti cuatro 
varas de anch o a 10 redo nda y circunfe rencio de ella, y po r ia [rente del oriente, se sehale por 
ejidos de esta dichu ciudad media legua. y otra media a la porte del Sill'. y Ires cuortos de 
legua a 10part e del norte liacia 10 Toma , y a la parte del po niente otra media legua. los cuales 
ejidos se asignan en la Jarilla siguiente: que los ejidos sehalados a /0 parte del sur y nor te se 
seiialen pa ra chacras a la distribucion de este Ca bildo . Y 10 restan te de ejidos a la pa rte del 
po niente se seno ia para la tablada de las tropos y ganodos que pa saren y se sacaren, los 
cuales d ichos ej idos. se amojo naran y mediran: y p orq ue se sigue grande incon venien te el que 
haya ranchos, y genie, y cabalgaduras, bueye s ni 0 11'0 .1 ganados sa bre 10 aceq uia , en tre esta 
dicho ciudad y 10 ace quia y 101110 de ella. conviene que 110 se cons ientan, y a los que pa r aque
I/a parle les cllpie re .IllS chaCl·as. se pile bien enlre las chacras y el rio Gran de. ya los qlle de 
prese nle los lienen, se les qllile y demllelan SIiS ranch os, porque los qlle las lienen y la genie de 
S ll servicio, SIiSganados y cabalgaduras, ens llcian e l ag ua , ciegan la acequia y echan a pe rde r 
lodo ...", A,H.T., Aetas Capitulares . Doe, Cit" 163, 
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Si bien los Cabildos no podian confe rir mercedes de tierras bald ias 0 ,
"realengas", estaban autor izados para recibir estas mercedes con dest ino al 
ramo de "prop ios" I6 5. Del misrno modo, intervinieron de forma indirecta en 
la adj udicaci6n de ba ld ios a los vecin os por medic de rernates Y"c oniposic io
nes" colec tivas . Para ello - segun expone Guillermo Beato-, "e l Cabildo 
concur ria a la subasta como unico postor y transferia luego a los vecinos 
interesados [Ia prop iedad], cobrandoles 10 que correspo ndiera. Sim ilar proce
d irn iento seguia en el caso de composicio nes'" ?". Como vemos, se trataba de 
rentabil izar al maximo la supuesta " utilidad publica" de las tierras'? ' . 

164 .- Como aquclla -pa r scguir call cl mismo c.iemp lo- que surgio en 168 1 a r~i l. de 
la solicitud de uuslado de la ciudad de Sail Miguel de Tucuman. U 20 de cuero de dicho "') 0 . 

los cabiklantcs aprobaron la pct icion y rcsolvieron que la mudanza sc rcaliznru sin milS di!a
cion . cncomcnda ndo la organizncion y cjccucicn de I~ cmprcsa al alkre l real prop iciario don 
lc lipc G,lIT ;a de Valdez. mas que nada porque era c! prop ictario de las ticrras sobrc las que sc 
habria de cd ificar la nueva ciudad. Finalmcnte. se llcgo a un acucrdo que contcmplaba tanto los 
inierescs publicos como los privados. Garcia de Valde l ccdio " 11110 leguu [cuadrada] de Iia m s 
(...) de gracio" para que en ella sc cr iglesc la nueva San Miguel. i\ cambio, pcdia que se Ic 
rcservara lin lore de lad a una " cuadra en III ciudad y dos pe dazos ( ...) pa m d os cltacarillas 50

bre 10 (...) acequia", Ademas. pasado mas de un ano y tcmcroso de posiblcs cxtralimuaciones. 
advcrtia a las autoridadcs de la nueva poblacion 10 siguicntc: ··...110 me entren U mas de l luu lero 
de dicha iegua (...) 110 .Ie de ninguna po sesion sin primero ilam ar a todos los sobredichos y a 
mi en primer lugar. co mo (} qnten dio dicho suio de 11110 legua de sierras pam dicha planta. )' 

euterarme los dos pedazos II" e tengo pedidos (... ) )' COII/O dig o. debo ser en pruner Illgur entc 
ratlo. p lies es de gm ciu la d ie/ Ill lcgua y dcb o sa corresp ondido (...) II"e en 10 de nuis solo y o 
soy I!I dueho por se r mia s pr op ias los dic has tierra s y juntome nte, p ido se me de 10 pose sion de 
111 cuadra q t«: tengo pedida (... j iI"1! de 10 contrarto protesto a vuestra seiioria los dan os. d is
turb ios. pleit os que de eSIO S!! recre cieren ...". L1Z0ND O BORDA. Manuel (Ed ); DocumcnlOS 
Coloniales. Aetas Capilulares. Scr ie II, vol. I. docs. IV. V Y VII. Cilmlo por PIOSSEK 
PREBISCH. Teresa; La ciudad en Ibalin . La p rimc r~ San Migue l de Tucllman. 1565- 1685. San 
Miguel de Tucuman, 1985: 77-78. 

16 5 .- ·· ...se les de otro tanto terren e como 10 tienen en e! sitio viejo (... ) reserva este 
Cobildo ell si el reparttrl os a d iferentes personas. prefirie rulo a los beneme rttos. seiialando 10 
porcion que le pa rec iere comedo. aplicado para propios de esta d icha ciudad p or 110 tener 
nin gunos. y 10 (jlle montaren di clios p rOjJlOS se ga.' lara en Ius obras jJtiblicus dl! 10 tg les ia 
,,,,"ri7. cosas de Cab ild o)' carcel)' pr is ioneros de e llu ...... i\e llcrdo del C ~ bi ld o dc la "Nueva" 
San Miguel de Tueurnan, 4 de oelll bre de 1685. i\ .H T . Aelas Capilu lares. vol. I: 163 . 

166 .- BEATO. Guillermo; " La cpoea co lonial entre los ar)os 1600 y 1750". En: 
I\ SSADOURIAN. C. S., BEATO, C. y CHIARAMONTE. .I. c.; Argenlina: dc I ~ Co ng ui s t ~ . 

Op. Cit 257. 
167 .- En la ciudad de San Fernando del Valle de Calamarca. las lierras de la j urisd ic

cion dcslinadas a arrendarse en bene lic io del ramo de "prop ios" , fueron parceladas en cuadras 
... ..de 200 "aras segr,n de rcclio ..." , larea que el Cabildo eneomcndo cl i I de dieiembre de 1725 
al alcalde de lOvato, con asisleneia del procurador general de la ciudad. A.H.P.Ca.. Libros 
Capi llliares, 1725-1726 : 3v . 
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4.A.3.- Apropiucion, IlsurpadMn, ocupa cion y enajenacion, 

Quiza s fueran estas las formul as mas comunes de adq uisic ion yacu
mulacion de tierras por parte de los co lonizado res. Para acred itar y rat ificar 
dicho aserto en e l caso de la Go bernacio n del Tucurnan, basta con comparar 
la cantidad de ex plotacio nes agro pecuarias exis tentes en la circu nscripcion en 
un lapso cronolog ico co ncreto con el nurnero de mercedes (ordinarias 0 ex
traordinarias) de tierras otorgadas para ese mismo periodo. La diferencia 
entre las cifra s result antes es tan abrumado ramente evidente que no deja 
lugar a duda s 168 Los s istemas de apr opiacion " irregular" de las tierras comu
nales aborfgenes fueron var ios. La prac tica mas cornun la rea lizaban los 
particulates al ocupar las tierras de los naturales y so licitar la concesio n del 
titulo, alegando que d ichas tierras estaban " vacas, ye rnias y despobla das", 
Nonna lmente, las zonas que mas se requerian en las peticiones de mercedes 
eran las inmediaciones de los pueblos encomendados. Con e l tiernpo , y ante 
el paulatino descenso de rn ografico y las pres iones padecidas, los grupos y 
parcia lidades que las explo taban se veian forzados a renunc iar a sus propie
dades en favor de su encome ndero 0 sus descend ientes, que asi redond eaban 
y aume ntaban las suyas . La Corona trato de impedir dicho des pojo - ilegal a 
todas vistas- perc fue basta nte frecuente que, aprovec hando el desco noci
miento de las autoridades , los parti culares so licitaran y obtuvieran tierras 
dema ndadas como baldias cuando en real idad era n de las comun idades. Tam
bien 10 fue que, como consecuencia de esa misma falta de control, se exten
diese n los limites de las propiedades otorgadas mas alia de 10 que corres
pondia' ?". 

168 .- Entre los anos dc 1580 Y 1650. la proporcion entre los dos conceptus esra en 
torno a los 10 / 4 (diez " propicdadcs" por cada cuatro mercedes otorgadas). aunquc hay juris
dicciones - corno por ej cmp!o Salta- que superan ampliame nte dicho promedio. 

169 .- Respecto a una de las zonas de la region mcnos areciada por estes sistemas de 
apropiacion de tierras indige nas. 'sc puedc citar un caso en el que. adernas, concurren otras 
taceias del proceso. Nos rcferimos concre tarnente al despojo de parte de las tierras de los casa
bindos y cochino cas. En 1662. el cncornend cro de los dos grupos. don Pablo Bernardez de 
Ovando, obtuvo cn merced la casi totalidad de sus tierras comunalcs, alegando que estaban 
"vaw s y realengas", La concesion rue otorgada directamerue por el gobernador Lucas de 
Figueroa y Mendoza, c incluyo la enorrne extension que abarcaba desde Rinconada, en el norte 
de la Puna jujen a, hasia San Antonio de los Cobres. 200 kilornctros hacia el sur. en la actual 
Provincia de Salta . Un primer paso en la estrategia ex pansive del cncomendero consistio, por 10 
tanto, en califi car como deshab itado al terriIorio contiguo a los poblados indios, que pertenecia 
a dichas comunid ades, pcro que no tenia instalacion permancn te por ser zona de pastures. Ello 
te perrnitio apodcrarse de la tierra, aunque sin obsiaculizar cl uso per parte de los naturales, ya 
que cl mismo era imprescindible para cl manrcnimicnto y rcproduccion de la mano de obra. 
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,.Una vez finalizada la visua que realiz6 a las circunscripciones de la 
Gobernaci6n , y ante los abusos y excesos observados ell este y en otros as
pectos de las relacione s inreretnicas , el oidor Alfaro dict6 norrnas especificas 
respecto a la posesi6n y amparo de las tierras de los naturale s radicad os en 
sus reduccione s y de los pueblo s indigenas asi empadronados ell su lugar de 
residencia '?". Con la promulgaci6n de dicha normativa se intent6 acabar con 
la explotaci6n desenfr enada que padecian los indigena s de la regi6n y con su 
desarraigo, provocad o pOI' los constantes traslados a que se velan sometidos 
dent ro de las mismas juri sdiccione s 0 fuera de elias. Uno de los objetivos 
perseguidos era asegurarel respeto y la preservaci6n de las comunidades 
indigenas y sus tierras, pues elias eran la base de sustentacion de la mana de 
obra tributaria. Para ello, se estableci6 que las chacr as y estancias de los 
espaftoles se mantuvi eran a cierta distancia respecto a los pueblos indigenas 

Sobrc el despojo 11 0 hay duda l.n una certificacion del pago de la media anaru por la conccsion 
de la merced, cxpedida ell Juju y ell cl mismo ano. sc mcnciona Sli uhicacion "segiin y como se 
re:a en el titulo de encomie ndu", 10 que pone en cv idc ncia d car.ictcr ilc gir imo del proccd i
miento. Por otra parte. la propia argumcntaci on de Ovando cs rcvclad ora. l.n 1668. en un litigio 
que maruiene COil UOIl Fr anci sco Arias por un a grail por ci on del tcrrit orio qu e co nst i tuia el 
extre me meridional de la merced otorgada (Ia estancia del Cobrc) . exponia: .....debo .IeI' resti
tuido por ia que a mi me 10Cu. y as itnismo por encomcudero de los dic hos indios p lies. en 
d icbu s tte rras , asunismo puslean algun os ga nados S/I)'OS po r no tener junto a sus pilebios 
donde hac erlo. )' deben ser amp urados po r miserables ...". r l paso definiti ve para obtcncr un 
dominic cfectivo sobre dichas ti crr as 10 da el ycrno de Ovando y su succsor I::1l la c nco rn icnda. 
eI Marques de Tojo don Juan Jose Fernandez Campc ro de l lcrrera. al otorgar a los ind ios de 
Casabindo cl usu tru cio de la rnirad sur de la merced (Barrancas y Cobre): "Hub iendose recono 
cido que los indios de dtclto pueblo de Casabindo no uenen po treros para ,/IS gcuuulos 1110)'0 
res y menores , y que ell d icl to p ueb lo las ca mpaiias SOli ab iertas y s610so n para senibrar trigo . 
qui nna y papas. Y los ga nados los ata lan, y haberme sig nificado que es camino real donde 
pas an viandantes y II'S hacen daii o a los po cos gan ados que tienen. )' pas or tropas de mulas )' 
ganado vacuno . y condoliendome de elias . les Iwgo dona cion de las tierra s de las llorrancas )' 
Co bre (... ) POI' e l tiempo que du rare mt vida y 10 de dicha mi muje r (...) par indiviso )' por 
partir. con tal que 10 mit od de dichas tierras las dejen libres para mis gan ados y que no los 
arri enden ..." "Doc umeruacion referenre a las tierras del Cobrc (Puna); la enco rn ic nda de 
Casa bi ndo y Cochinoca conferida a D. Juan Jose Fernandcz Campero. Comprcnde Ircs Icga
jos", A.B HS, Reeogido pOl' MADRAZO. Guillermo l3 ,: " [ slralegias y lillsa reciproeid ad" 
Op. Cit. 81-82 

170- Ordenallzas 33 y 34 de las prollluigadas pOl' cl liceneiado I'rancisco de Alfaro 
para el Tucmnan en Santiago del Estcro, del 7 al I I de ellero de 16 12 (las copias de las Orde
Ilallzas puedell ser COllsulladas en A,G,!., Chareas 19; ell la l3iblioleca del Palacio Real (Ma
drid), MalluscrilO 2839: 212-262; en el 101110 25 ue la Miseelanea de Ayala y ell LEVILLl ER, 
Roberto (Ed.); Correspondencia dc la ciudad de Buenos Aires con los reyes de Espar)a : Docu
mentos del Arehivo de Indias, Carlas uel Cabildo, Memoriales presenlados ell la Co rte par los 
procuradores. apoderados y ellviados de la ciudad. (3 lomas, l3uenos Aires y Madrid . 191 5
191 8), Torno II: 29 1-332) . [ sle aspeelo sera desarrollauo con mayor amplilud en el siguienle 
epigrafe de esta invesligaei6n. 
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encome ndado s y a sus tierras. Pero, en la pract ica, la nor ma quedo sin efecto 
por una interp retac io n que solo puede entenderse en v ir tud de que, segun 10 

expuesto en las mism as Ordenanzas, los pueblos y reducciones de ind ios se 

constituyeron (en general en toda la Gobernacion) en el seno de las ti erras de 

las que ya eran prop ietar ios los encoin enderos - pues la mayoria de el los 

habian sido prev iamen te trasladados de sus asientos ori gi nar ios por estos 

benerneritos a pr inci pio s del sig lo XV II-, con 10 que se exp lica la gran cant i
dad de t ierras que ahora se hal laban en manes de estos part iculares y que 
anter iormente formaban parte del patr im oni o comun al indigena'". POl' esa 

v ia, se l lego a la di spersion, arom izacion y mestizaje de mu chos grupo s en el 
sector central y meridi onal de l N oroeste! " . Numerosos indigenas quedaron 

reducidos asi a una situaci on com parab le a la de los "ya naconas" del alti 

pl ano altop eruano, aun cuando no reci bieran ese nombre y la adscr ipcion a la 

tierra fuera a veces men os com pulsiva. 

Ad emas, el modo de apropiacion de las t ierras indigenas anter ior

mente mencionado se relacionaba con otro proceso que, com o virno s, si bien 
es anter ior en el tie mpo - se diero n casos desde los ini c ios del pro ceso de 

ocupacion del terr itor io- , no ser ia sanci onado ni regul ado juridicamente 

hasra mediados del sigl o X V II . Nos refer imos al sistema de desnatu ral iza

cion es de las parcia li dades y etni as de la reg ion. Com o avanzan algunos 

autore s, desde el punt o de v ista de los col ect ivos "extraitados", la desnatura

li zacion rompia el equi l ibrio de l nic ho eco log ico orig ina l, debi l i taba los v in

cu los gr upales, fo rzaba la adecuacion de dichos colecti vos a otros espaci os 
donde los rnetodo s de reproduccion soci al y su propia subsistencia se vei an 

detenn inados por unos intereses y pautas de corn porra m iento ajenos a los que 

ellos mi smos elabo raban! " . En 1687, el capi tan G i l Gregorio Bazan de Pe

draza, so li c ito y obtuvo tierras que habian pertenecido a los indios de su 

encornienda. Estes habi an sido previ arnente desterrados de su habitat ori g ina

rio e instalados en la estanc ia del Gu aco (La Rioja) , prop iedad del pet ic io

nante, en razon de que "por !a paz publica [ueron desnaturalizados de sus 
pueblos ant iguos, cuyas I ierras estan yertnas y desp obladas..."I7" . Lo s casos 

171 .- LOPEZ DF AUlORNOZ. Cristina; "1-:1dcrec l1 0 a las licrras..: Op. cu. 20 . 
172 .- En 1691. cl obispo Davila informo al Rey en un cscrito similar al dictado por cl 

j usto una ano antes (Doc. Cit ) indicando que ...../ 0 5 encomenderos de los dichos indios los han 
socado can violencia de los dich os pilebtos. y llevadoios a S IIS chac ras, viiu ts y estancias. que 
esttm muchas leguas distantes de ellos ....'. FORTUNY. Pablo; Nueva Historia del Norte Ar
gentino. Op. Cit.: 181. 

\73 .- LOPEZ DE ;\U30RNOZ. Cristina: " 1: 1 dcrcel10 a las tierras Op. Cn.: 20 ; 
ciiando a LORANDI. Ana Maria; La resislencia a lil eonguista Y las rebeliones Op Cit. 

174 .- Doc. Cit.; consuliar la resolucion del caso en Cf Supra Nota 115 
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en la linea del mencionado son muy numerosos, y siempre la erradicacion 
perrnitia a los espanoles apoderarse de las tierras " vacantes" e incorporar a 
los indigenas trasladad os al reg imen de trabajo forzoso. 

Otro de los procedimi entos de apropi acion de las propiedades cornu
nales aborige nes bastante frecuente en la Gobernacion del Tucum an, se reali
zaba mediante el apremio por parte de los part iculares a los pueblos 
indigenas a traves de sus representantes para que vendiese n sus tierras, nor
malrnente, despues de mantenerlas ocupadas durante cierto tiempo. Las razo
nes que esgrimieron los co lonos en estos casos para justificar la operacion 
fueron var iadas (por ser las tierras improductivas, porque el pueblo hace mu
cho que no las habita, porque e l encomendero les habra ofrecid o mejores 
tierras, etc.). Numerosos son los casos de este tipo de transacciones regis
trados en los protocolos notar iales de la region. La mayoria de las veces, los 
particulares que figuraban C0 l110 compradores en estas -para ellos ventajo
sas- componendas, resultaron ser los propios encome nderos de los pueblos 
forzados a realizar dich as ventas, y los precios que se negociaban -abonados 
siempre en especies- eran irrisorios. Como muestra de 10 expuesto (aunque, 
excepcionalmente , en este caso el comprador no era el encomendero) se 
puedc mencionar la resoluc ion de l pleito sostenido por Barto lome Capinmay, 
cac ique principal del pueblo de Colpes (de la encomienda del maestre de 
campo Gaspar Doncel), contra don Juan de Iriarte. Este ultimo, habia sido 
denunciado ante e l gobernador Alonso de Ribera por haber ocupad o las tie
rras del pueblo con ganad o mayor y menor, y por un auto de dicho goberna 
dor, fue requerido a que en un plazo de treinta dias abandonara las tierras, 
pero contradijo dicho auto alegando, entre otras cosas, que tales tierras Ie 
habian sido concedidas en merced anteriormente. De hecho, las Ordenanzas 
para la Gobernacion proh ibian la conces ion a particulares de tierras que per
tenecieran a los indios y, legalmente, no deberia haber tenido exito esta ape
lacion. No obstante, por consejo y mediacion del protector genera l de 
naturales, Pedro Hernandez, se llego a un "c urioso" acuerdo. Los naturales 
obtuv ieron la licencia del teniente de gobernador de la jurisdiccion para ven
der a Iriarte sus tierras "por quitarnos de ple itos, debates y diferencias por 
ser sus fi nes dudosos e inciertos" . EI predio abarcaba tanto tierras de pastura . 
como de cultivo!", y se convino por su venta una cuantia que depreciaba el 

175 .- ·•...dos leguas desde la junta del rio del dicho pueblo de Colpe s can un manan 
tial, que es donde tiene los corrales de su ganado y casas, hacia el pueblo de Single [Singuil] , 
de la encomienda del capitan Gines de Lillo, el valle arrib a: y en ancho. «! del dicho valle . y 
desde 10 dicha j unta del dicho rio y manantial hacia nuestro pueblo de Colpes. un onean de 
tierras para que pueda sembrar, que sera mas de lIfl cuarto de legua . donde el susodic ho tiene 
una cruz y un rancho hecho...". Cf. Infra. 
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valor real de la propi edad, ya que se subrogo per solo "doscientas ovejas de 
Cos tilla" , aunque los naturales declararon que estaban contento s con d icha 
paga y confesaron c c .. .. ser el j usta vol ar de las dichas tierras (...) porq ue. en 
conformidad de 10 dicha iicen cia (..,), aunq ue procuranios vel' y adquirir 
quien mas nos diese pa r elias, I1U pudiinos hal lar quien tant o 110.1' d iese como 
el dicho precio..." . En virtud de d icha transaccion, los ind ios ace ptaban los 
titulos y el pleno de recho que Iriarte adq uiria. constituyendose en sus inqui
linos mientras este torn a ra posesion de la prop iedad, queda ndo adernas obli
gados a la evic cio n y sanea rn iento de las tierras. EI cumplimiento de todos 
estos aprern ios paso a ser una responsabiIidad mancornu nada de todos los 
caciques del pueblo!". En otras ocas iones, se realizaron contr atos fraudulen
tos que tambien fueron firmados pOI' los propios indios , pOI' sus cac iques, 0 

pe r sus representantes legales. Tales contratos implicaban ventas y traspasos 
falsos entre comunidades y caci ques y sus enco rnenderos u otros particulates. 
Algun os de ellos se hic ieron en forma de corn panias: las comunidades ponian 
la tierra y el trabajo, y aun la construcc ion de obrajes - por eje mplo- , en tan to 
que el "empresario" espanol aportaba una cantidad de d inero, materia prima 
y a lguna que otra rnaqu inar ia 0 herrarn ien ta espec ifica para la tarea a desa
rrollar. Terminado el plaza previsto en el acuerdo de conforrna ci on de In 
corn pattia, todo 10 benefi ciado quedaba para el particular !" . 

Seg un hemos podido observar ell algunos de los ejernplo s citados, una 
de las forrnas mas habitual es y caracteristicas que tuvieron los particulares de 
la Gobernacion del Tucuman de usurpar Ins tierras cornunales fue a traves de 
la intrcduccion en elias de ganado ("mayor y mel1ur"), con el objeto de poder 
alegar posrer iorrn ente en la solicitud del titulo de propiedad que tenian dere
cho a dichas tierras pOI' haber las esrado explotando dura nte c ie rto tiempo. Di
cha prac tica or igino numerosas prorestas y dernanda s pOI' parte de los 
naturales ante d istintas instancias locales y reg ionales y, aunque a lgunos 
pleitos se resolvieron a favor de la causa de los indigenas, en la mayoria de 

176 .- Dcclaracion realizacla ante cscribano publico en San Miguel de Tucuman. el 16 
de scpticmbrc de 1609. POl' e l protector general de naturales. en nombr c del cac ique don Oar
iol ornc Cnpinmav y de los dcrna s indios de l pueb lo de Co lpcs. de I~ venia que rcal iznron de sus 
iicrras a don Juan de lriartc . 1\.11.1'.. Sec. Proiocnlos I' 3931'-396 Re c o ~ i d o por II I.ON[)() 
110 RDA. Manuel. ell Documellt" , ( 'o ll1 lli,lle, Sene A. vo l II . doc. I XV II: 19:'. 

177 - l.n la visitn ,1 las juri sd iccioncs de I.a Ri oja y l. ondrcs que realize en 1667 c! 
genera l don Pedro Ni col as de Bri zuc! a. j UC7 conusar io . no mbrudo por cl gobernado r Mercado y 

Vi l lacorta para rea l iz ar cl pad ron gener al y dcsagrav io dc los naturales de arnbas j urisdicciones. 
a solicitud y en presenci a del de fenso r de naturales. se pucden ana liza r numcrosos ej e rnplos de 
alcgacioncs, impuiacioncs, testimonies y pcnas impuestas a encomcnderos y demas pa rtic u lates 
per los mot ives cxpuesios antcriormcnte. sancionando dicho juez conusario a favor de las 
parci a lida des e ncomendadas e n mu c has ocas iones . A. H.P.C .. l.scrib unia 2 . Leg. 2. exp o9 . 
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los casos, fueron bastante infrecuentes las restituciones de esos terrenos a las 
comunidades. Sin embargo, la ley en este aspecto era muy clara. Desde fe
chas muy ternpranas, las autoridades coloniales tuvieron constancia del grave 
dana que con este tipo de abusos se originaba a las comunidades y, en base a 
10 sancionado especificamente para la materia pOI' los cuerpos de ordenanzas 
que se habian dictado para la Gobernaci6n 178, intentaron repetidamente prohi
bir y corregir los casos puntuales que se denunciaban, aunque la rnayoria de 
las veces -como dijimos- fue en vano ya que, ante la presi6n que ejercian los 
particulares que ostentaban una posici6n social 0 politica preerninenre, y el 
uso (0 mejor dicho, el abuso) que estes rnismos ejercian de los rnecanismos 
juridicos que el Sistema colonial les brindaba para desnivelar a su favor la 
fuerza legal de la sinraz6n, las comunidades poco tuvieron que hacer. Para 
obtener sentencias favorables en las dernandas, apelaciones y recursos in
terpuestos pOI' estos motives, fue frecuente que los particulares hicieran uso 
de sus notables influencias (incluso mediante pactos 0 acuerdos verbales con 
otras personas de su entorno) para contar con el necesario apoyo!", 0 que 

178- La Ordcnanza 30 de las diciadas por el gobernador Gonzalo de Abreu de Figuc
roa en Santiago del Estero. eI 10 de abril de 1576. rcza como siguc: "[pori q/le de /10 haberse 
guardado la ordenan:a en que se 110 mandado que los encomencleros )' sayapayas no tengan 
ganados en los pueblos de los indios. les viene gran dono. )' no se osan quejar aunque les 
COI/WII .1'/1.1' chacaras, ordeno y mando q/le los encomenderos ni sayapuyas. ni otras personas. 
110 puedan tener (...) ningun ganado de )'eg/lus ni mcas. ell ninguno manera, I1f puedan tener 
puercos [a] una legua de poblado ( ... ) so las penas que estan puestas" (Dichas Ordenanzas 
csian impresas en LEVILLIER. Roberto (Ed): Gobernacion del "'ucumi'm: Papelcs de goberna
dores en el siglo XVI... Op. Cit. Torno II. 32-45). Por su pane. el oidor Francisco de Alfaro, en 
la Ordenanza 34 de las que dicta para el Tucurnan (1612). dispuso que: "confornie a Ius Orde
nanzas antiguas de esta Gobernacion. mando que ninguna estancia de ganado mayor pueda 
estar ni este [a menos de] Ires leguas del pueblo de indios IIi de Ius tierras donde siembran (... ) 
en cuanio al ganado menor, haya de estar [a] 11/10 legua del pueblo y cliacaros de los indios". 
(Doc Cii.) , 

179.- Mientras se dirimia el plcito scguido en la Audiencia de Charcas por la poses ion 
de unas ticrras en La Rioja que habian sido donadas el 22 de novicmbre de 1624 al licenciado 
Bartolome Perea de Salcedo. presbitero, cura beneficiado de la doctrine del Valle Vicioso y 
Machigasia de la jurisdiccion de San Juan Bautista de la Paz. este llego a dirigir una carta en 
1625 a su prime. el licenciado don Gonzalo de Salcedo. oidor en dicha Audiencia. solici
tandole claramente que -por la cuenta que en clio le iba- actuara en su favor. al indicarle que: 
.... mire bien POl' ntis bienes, que en elias VUII los S/l)'os.. ... AI ano siguicnte, en cl asiento de 
Nuestra Senora de Guadalupe, el 26 de febrero de 1626. cl por entonces ya vicario del Valle de 
Catamarca, obtuvo una declaracion del cacique principal don Gonzalo Asayca. del alcalde 
Hernando Sanguina y del fiscal Pedro Catiba (todos del pueblo de Machigasta al que periene
cieron originariamente las tierras) por la que no contradeclan la verna dc las tierras en cuesuon 
que tenia prcvisto realizar el vicario a don Diego de Andrada y Sandoval. y se declaraban 
conientos con las que ten Ian (sin haber podido encontrar ningun testimonio sobre las gestiones 
realizadas por el oidor Salcedo para obtcncr dicha dcclaracion). A.N.B .. Audicncia de Charcas. 
Expcdientes coloniales sobre Tierras e Indios. Ano 1656, expo 37. 
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pudieran presentar falsas declaraciones y testimonios en su defensa !" , 0 que 
solicitaran nuevos deslindes y delimitaciones de tierras de forma fraudu
lenta181 . 

4.A.4.- "CoII1p osiciolies ", .,reflies atnpur os" y "confirmacion es ". 

La puesta en practica de dichas disposiciones en el amb ito de la Go
bernaci6n tucuman a, no tuvo el efecto esperado de aumentar de forma cons
tante y progresiva el nivel de ingresos de las areas reales. Con la figura 
jur idica de la "composicion" se permitia al " infractor" que legitimara su 
dom inic efectivo de la propiedad mediante el pago obligado de una cierta 
cantidad de dinero' F , pero esta no era la unica obligaci6n estipu lada, ya que 
en la norrnativa se convenia que no pod ian ser admitidos a la cornposicion 
quienes no hubieran estado explotando sus tierras por 10 menos durante diez 
anos!". Para colrno, en la rnayoria de los casos -tal y como se puede obser
var a traves del analisis de los titulos que se conservan para la regi6n- , la 
posesion ilegitima se regu larizaba mediante la solicitud del titulo correspon
diente, sin mediar cornposicion alguna ni limitaci6n cualitativa 0 temporal. 
No sera sino hasta mediados del siglo XVII cuando se generalice dicha prac
tica. De esas fechas datan los primeros registros notariales de composi ciones 
de tierras en las j urisdicciones que conforrnaban la Gobernac i6n del Tucu

180 ,- En 1680. y de acuerdo con la dcclaracion que e fectuara cl curaca de la comuni
dad. d o~ Pedro de Avila y Zar ate. encornendero de una parcialidad de tolornbones, en arreglo 
con e l cura doctrinero (el maestrc Bartolome Ordonez) y gracias a1 test imonio que esre pre
senta, se habria apodcrado de parte de las ticrras que pertenecian a 105 colalaos y tolorn boncs en 
Ch or omor os, por merced que lcs hab ia o to rg ado anter iormente el gober nado r Mercado y Villa
cori a. I3ASCARY , Ana Maria y L.O PEZ DE ALBORNOZ. Cristina ; Co munidades indigenas de 
Colalao y Tolombon: Tie rras. poblacion y producci6n (siglos XVII-XIX). Mimeo. San Miguel 
de Tucuman. 1991 4 , 

181 .- En 1677, e l rnismo Pedro de Avila y Zaratc. Jogro que sc ordenara un arnojona
miento de los linderos de las ucrr as que habia adquirido de Juan de Espinosa )' que eran co lin
dames con las tierras comunales de los cc lalaos y tolorn bones. En 1776 se realize un nuevo 
desl inde, esta vez a pciicion de 105 nuevos propieta rios, los Martinez de Iriarte. En dicha oca
sion, sc dcnuncio que las dclimit aciones tcrruoriales que sc habian efectuado estaban mal 
realizadas " <con notable perjuicio a estos mis erables indios" ," A,H.T.. Sec, Judicial Civil. 
Caj a 269, expo9. 

182 .- 13URGA , Manuel ; De la encOl11 iencln a la hacienda eapitalista. EI Valle de Je
guctepegue del siglo XV I al XX, Lima, 1976 96-97, 

183 - OTS Y CA PDEQUi. Jose Mari a; EI re!!imen de la lierra .. Op . Cit.: 285 . 
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man (por 10 rnenos, los primeros que se conservan!"') . En casi todas, es simi
lar la formula legal ern pleada en la exp edi c io n del titulo, y se incluye la 
obl igatoriedad de pagar la cantidad fijada por las autor idades !" . Como ex
presa Guillermo Beato: " la composic ion no entrafiaba lin nuevo titulo, pero 
conv irtio la posesion en dominio''!"' . 

La proteccion que brindaba la formula juridica del "real amparo" cu
bria el hecho de la posesion, mas no el del dominio de las tierras. Se concedia 
en procedimiento breve y sumar io, con la inclusion de la clausula para evitar 
el perjuicio de tercero , e irnplicaba - con respecto a la relacion de la Corona 
con el interesado- una expectativa de domin ic que podia conced erse si la 
posesion amparada era cultivad a 0 poblada (si se trataba de ganado ) al cabo 
de tres rneses!". De todas forrnas, y quizas con los misrnos plazos y por las 
mismas razones que antes expusimos para e l caso de la cornposicion. tam
poco en la Gobernacion del Tucurnan la situacion forzo a muchos particula
res a solicitar dicha concesion, ya que se registran muy pocas provisiones de 

ss esta indole y la rn ayoria de elias tambien se despacharon despues de 16501 . 

IS4 .- Aunque ex isten en Ius reposirorios del Noroeste algunos cjc mplos de lechas rnu
cho mas iemp ranas. corresponden a testimonios solicitados en torno a esos anos. Por ejemplo, 
el testimonio sacado en 1647 de los titulos de merced librados por Luis de Fuentes en I:i80 a 
favor de Juan de Montano de 6 tanegadas de tierra de sernbradio en Tojo. I estancia de una 
legua en Hunchara (Huichaira), otra legua en Acoitc . 20 tanegadas en la Caldera. I estancia en 
Tacsara y el guaico de las canas con iod as sus uerras y la composicion en la estancia dc Hui
chaira. A.H.! Papeles del Marquesado del Valle de Tojo . Carp. 200. 

185- EI modele se fija tambien por cntonces y se rcpctira en las composic iones nego
ciadas con posterioridad . Una de las primeras rcgistradas corresponde al ano de 1646 y reza 
como sigue: "EI Sen or gobernado r don Gutierre de Acosta )' Padi lla. hab iendo vista esta 
pe l/cion. dij o q"e,en nombre de 5 11 Mojestad . como .III go bernador y cap itan genera l. bacia e 
111: 0 merced al dich o Ju an Serrano . presbitero. de las tierras contenidas , y menc ionada s. )' 
deslindadas, en 10 d icha peticion (...) para que sean sllyas pr op ias y de SIIS here deros. y goce 
de la ant iguedad, desde e l dia que co /ware pOI' informacion hab erlas posei do el susodicho y 
sus padres, la cual d icha merced se hace sin perjuic lo de tercero que mej or de recbo a elias 
teng a, y con que pag ue el derecho que pareciere deber a 5" Mujesuul..;" (A.IlT. , Sec. Proto
colos, 3: 16-17. Ciiado por LOPEZ DE ALI30RNOZ. Cristina; " EI de recho a las tierras...", Op. 
Cit.: 14-1S). Otras veccs , la cornposicion se conccdio a la par que el titulo de merced de tierras 
colindantes (el caso rnencionado en la nota anterior puede servir de ejernplo. al igual que otras 
composiciones a favor de don Pablo Bernardez de Ovando en la zona de Tarij a). 

186 .- BEATO, Guillermo; " La epoca colonial entre los anos 1600 y 1750". Op. Cit.: 
2:i5 

187- Ibidem. 
188 .- En todos los archives provinciales del Noroeste argentino tan s610se conscrvan 

18 testimonios de expedientes resuelros 0 solicitudes de arnparo de uerras para la zona del 
pouicnte de dicha region (excluyendo por tanto los cjemplos referidos a las j urisdicciones de 
Cordoba y Santiago del Este ro) 
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Por ultimo, resta mencionar otro requ isito de los que deb ian curn pli 
mentar los particulares para obtener el do minio pleno de las mercedes que les 
habian side otorgadas , qu izas el de mayor incidencia en el intento de la Co
rona por ejercer un control fisca l efect ivo sobre la propiedad de la tierra; nos 
referi mos al de la "confirmacion reaf'I S? De acuerdo ca n 10 precep tuado por 
la ley, cualqu iera fuera la forma de adquis ici6n de la tierra, se requeria la 
con firmac i6n real para que e l dom inio directo sobre el la tuviera com pleta 
validez, 10 que irnplicaba la exige ncia de posesi6 n efectiva, y aun cuando sea 
dudoso que para muchas de las chacras y estancias del Tucurn an colonial se 
hubiese observad o este ultimo requisito, casi todas habian sido confirrnadas y 
la rnayor ia no tenia pleitos pendientes par dicha causa. Pudiera parece r que, 
en un principio, esta prescr ipci6n no fuese mas que uno de tantos trarn ites 
buroc raticos de obl igada satisfa cci6n para aquellos que hubiesen side agra
ciados con algun privilegio territorial, s in embargo, el prop6si to fundamental 
por el que se instituy6 para toda la Amer ica co lonial, fue el de cons tituirse en 
el principal medio de veri ficaci6n de la legal idad en la posesi6n de estas 
mercedes , reserva ndose la Coro na el derecho de revocarlas s i encontraba 
alguna irregu laridad en su conc esi6n. No obstante, la aplicac i6n de dicha 
medida en la Gobernac i6n tucurnana - al igual que la de muchas otras- siem
pre se realiz6 de forma parcial y arbitraria por parte de las autor idades colo
niales, y frecue ntemente se excuse a algunos part iculares de la acreditac i6n 
de haber tramitado dicha condici6n , aduciendo que su formalizaci6 n y ges
ti6n les implicaba muchas d ificultades y les resultaba demasiado oneroso 'I". 

La leg islaci 6n vigente a l respecto estipul aba que para obten er la con 
firrnacion habia que "acudir" (so licitarla) direc tamente al Consejo de In
dias' ?'. Aunque la Coro na no mod ific6 dicha normativa hasta mediados del 
sig lo XVIII - a pesar de las constantes pet iciones para que ese trarn ite se 
pud iera real izar desde el ambito loca l y so licitar la confirmaci6 n ante las 
autoridades coloniale s-, en la Gobernac i6n del Tucurnan se ado pt6 como 
pract ica cornun efe ctuar dicha so licitud ante los gobernado res. Todos IG S tltu
los de con firmaci6n de tierras de la zona que se han pod ido analizar se tra
rnitaron ante d icha instancia . Los gobernadores, "en virtud de los poderes 
reales que tenlan confe ridos", confi nn aron , rat ificaron y apro baron los titu

189 .- La obl igacion de acreditar la "co nfirmacion rea l" rue cxigida para muchos actos 
de gobierno de las autoridades colonia les y. cspccialmente, para las mercedes otorgadas por 
elias, tanto de tierras como de encomiendas, y a los ut ulos de o tic ios y cargos concedidos 
(vcndibles, renunciablcs , etc .). 

190 .- LOPEZ DE ALI30RNOZ. Cristina; " EI dcrccho a las tierras..;" Op. Cit.: 15. 
191 ,- RODRiGU EZ DE LEON PINELO, Antonio; Tratado de Confirmacioncs Rcales. 

o e. Cit. Parte II. cap. XX, XXI y XXIII 
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los de merced que habian coneed ido sus antecesores en el cargo 0 los te
nientes de gobernador en quienes habian delegado la tarea . Entre estas 
confirm aciones, no se registra ningun caso en que previamente se revocara 
un titulo otorgado, ni siquiera aquello s de los que se dudaba de su legitim i
dad. Las tierras de Cochinoca, en la Puna jujefia, constituyen un buen ejem
plo de las excepciones "especiales" de esta norma general. Fueron 
concedid as en merced a don Pablo Bernard ez de Ovando en perjuic io de sus 
autentico s propietarios, los naturale s de su encomienda, pero quiza s esa pose
sion nunca recibiera confirmacion real, porque no fue sino hasta el siglo XIX 
cuando se dirim io de forma definitiva la pertenencia de dichas tierras, Para 
entonces, eJ principal litigante en el pleito , un descendiente de los encomen
deros, no pudo alegar en su favor un titulo de propiedad ni de confirmacion 
anterio res, sino un derecho que habria estado fundado en la antigua posesion 
de la encomienda! ". 

4.A.5.- Donacion , arrietulo y compraventa (aide purticulares Y publicus 0 

en almoueda). 

La donacion tarnbien fue una forma cornun y frecuente para los parti
culares de la Gobernaci 6n del Tucuman de adquirir tierras. A diferencia de 10 
que ocurrio en la modalidad de compraventa, en el acto de la dona cion de 
tierras, y sobre todo desde la perspectiva del donante, no habia necesaria
mente de por medio un compromiso de caracter economico. De heche, en 
muchos casos, es un sentimiento religioso , "altruists" 0 de caracter humanita
rio el que propicia y mot iva la donacion : los primeros hospitales y ordene s 
relig iosas que se fueron instalando en territorio tucumano obtu vieron habi
tualmente estancias, haciendas, solares y chacras de esta manera 193 De todas 
formas, se pueden referi r otro tipo de donaciones en las que dicho caracter 
econornico quedaba puesto de manifiesto por el donante desde el primer mo
mento en que proclama sus intenciones!" . Ademas, si consideramos cual era 

192 .' MADRAZ O, Guill ermo B. Haciend a y en comi end ~ ... Op Cit.: 35. 
193 .- Por citar tan 5610 un dato ~I respecto decir que. refirie ndonos unicamentc a la 

Cornpan ia de JeSlJS y 5610 para el ambito de la ju risdiccion de la ciudad de San Miguel de 
Tucurnan, en el breve lapso que va desde 1588 a 1610 recibi6 por donacion de algunos de sus 
vec inos, hasta 5 grandes so lares y cuadras en su traza. L1 Z0NDO BORDA , Manuel, Docu
mentos Coloniales... Ser ie A (I) . Vols. I YII. Op. Cit. 

194 .- ....y por /a buena voluntad y aliior que /e tengo y (por ell parentesco. me IIa pa
recido para ayudar a Sll casamiento y que puedan pasar la vida contodamente. darle de mis 
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el bien objeto de la donacion mas que el fundamenro de la rnisma, tendremos 
que convenir que la cesion 0 trans ferencia de un recurso tan substancial para 
el optimo posicionam iento socioeconomico de cua lquier individuo 0 co lec
tivo en la reg ion (co mo es la tierra), conll evab a un marcado rasgo material 0 

eco nornico de significat iva importancia. 

En este sentido, como formula parecida a la an teriorm ente referida e, 
incluso. pud iendose califica r como una variante de ella , habria que menc io
nar a la dote. Asignac ion legalizada med iante la que se constituye formal
mente la ces ion de un cauda l 0 patrimon io a la mujer que va a con traer 
matrimo nio 0 a profe sar en alguna orden religiosa, y por la que tambien se 
transfi rieron muchas de las propiedad es particulares de la Gobernacion del 
Tucuman. En casi todas las cartas de dote registradas en los protoco los nota
ria les de la region en las que la tierra aparece como el pr incipa l y mas valioso 
de los biencs dorales aportados, se pone de mani fiesto por parte de l dorado r 
(norma lmente e l padre , el tutor 0 a lgun fami liar cercano de la futura esposa 0 

nov.cia), el inreres por acrecenrar la posicion social y el patrim onio familiar 
y, a ser posible, su afan por que dichos valores permanezcan indivisib les en 
el ambito de influencia de la fami lia, como formula de garantizar el ex ito de 
la estrateg ia socioeconomica y politica p lanteada con el en lace!" . De muchos 
de estos com prom ise s, con la fus ion de los bienes apo rtado s por las respect i
vas ca rtas de dote y arras, surgieron a lgunas de las unidades productivas mas 
rentables de cada jurisdiccio n y, por tal razon, las doriac iones real izadas me-

bien es 10 sigu iente .. .. (de la curta de donacion que lirma y haec don Go nzalo de Luna y Sana
bria a Antonio Gonzalc> de Area. como ayuda a su casamicnto ca ll lsabet dc Garay. San Mi
guel de Tucuman, 16 de abr il de 1611 A.IIT .. Sec . Prolocalos 2: 20). Aun mas expresivas SO il 

I<l s siguicnics palabras que se rcpiten de lorma simi lar en varias de las donaciones analizadas: 
··...por CIWI110 a don Cn stoba l de Sanab ria. vecino de esta dicl ui cilium} [San Salvador de 
Juj uy] (:..) te soy ell ca rgo de III I1c!WS)" buenos obras que de] 511S0UICho he reci bido . pa r las 
cuales le soy ell mucha ob ligacion, )" ell recompensa y reco nocimiento de elias. de m ] p ro p ia 

libre y esp ontonea vail/il iad ( ...) hago gracta y donacion .." (de la carta de donacio n que rcaliza 
dona Mar ia de Recaldc. viuda del capitan Lorenzo de Aldana, a don Crisiohal de Sanabria. de 
varias varas de minas en ditcre rues vctas )' yacimic ntos de la j urisdiccion . San Salvador de 
Jujuy. 2 1 de noviernb rc de 1602. A T J . leg. 2. cxp . 17) 

195 .- Dona Jordana de Trejo l .cgu izumo rccibio. como dote por su boda con c ] allerez 
Gines de Toro Alvarado, las porcioncs hcrcd uarias que lcs corrcspondlan a sus herrnanos. a 
Diego de 'lr ej o Lcguizamo. al sargcnio mayor Juan Gutierrez de l.cguizamo y al cap itan An
dres Gil de [ s q u i v ~ l . por la mucrie de sus padres el capitan don Mclian de Leguizamo y Gue
vara y dona Jordana de Trejo. En concreto. cl 8 de novicmbrc de 16J 8. rccibia de su hcrmano 
Juan la mayor porcion hcrcdit uria. que a cl lc corrcsnondia PO I' se r el prirnero de los hijos . 
Dicha dote perm itio a Ollila Jordana (una vcz viuda). junto con otros micmbros de la familia 
(por cje rnplo, "de mancoinun' con su hermann dona Juan a). acumular una importarue suma de 
dinero proveniente de ia ven ia de muchas de las propiedadcs que habian sido incluidas en los 
bienes dOial es. A.II.T . Scc Prolocolos , 2 . J 40v-J4J . J 2 1-J22v ; ProlD colos, J JO-JJ v. 55-57. 
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diante el cumplimiento de 10 acordado en dichas escrituras, se convirtieron en 
una de los procedimientos que mas frecuentemente se emplearon para conso
Iidar empresas famiIiares asociadas 196 . 

Como ya dijimo s, durante el siglo XVII conti nuaron otorgandose 
mercede s de tierras, algunas de elias como ampliaci6n de otras anteriorm ente 
conferid as. En general, estos nuevos repartos se localizaron en el area de 
expansi6n y nueva roturaci6n de cada juri sdiccion, bastante alejados de la 
ciudad cabecera, y su extensi6n so lia ser algo mayor que la de otras previa
mente otorgadas. Lo que si es apreciable para este periodo es un incremento 
del nurn ero de escrituras de donaci6n y, sobre todo, de operacion es de com
praventa de la propied ad inmobiliar ia '?", En principio, las cifras registradas 
podrian indicar -entre otras cosas- una mayor movilidad social, entendida en 
relaci6n a la posibilidad de accede r a la posici6n 0 categoria de "vecino pro
pietar io", mediante la adquisici6n de tierras por otros medios que no fueran 
el repartimiento exrraordinario ni la gracia 0 merced real. Pero ese probable 
proceso de distinci6n y ordenamiento de la tierra provocado por e l acelerado 
ritmo de compraventa de los inmuebl es durante el siglo XVII, es mas apa
rente que real. Pese a que es cierto que a lgunas estancias se fraccionaron para 
ser vendida s, sus compr adore s - en la mayori a de los casos- bien eran tam

196 .- Gracias a la concenacion del matrimonio de dona Polonia de Herrera, hija natu
ral de Lorenzo de Herrera, y Marco Anto nio, vecinos todos de la ciudad de San Salvador de 
Juj uy, se estableci o una prospera explotacion ganadera que signlfico el bienestar y sustenio no 
solo para la pareja . sino para toda la familia. EI novio aporto at enlace (en concepto de arras) 
"c iertas tierras y so lares" que poseia en la ju risdiccion . Por su parte, Lorenzo de Herrera dote a 
su hija "co n dos /1111 pes os corrientes en es ta forma : en cabezas de vacas confo rme las he 
vend ido, y valen de Jres aiios para arrtba a seis pesos corrie ntes, Ires yunta s de bueyes a veinte 
pesos cada una, que ilion/an sesenta pesos. dos vestidos de mujer (...) y 10demos os los darla 
dentro de cuatro anos COIII O [uere sacando de mis bienes y hac ienda en bueyes, puercos . ha
rina, /rigo y maiz .:", AI poco tiernpo, aparece Herrera como encargado de la distrib ucion y 
gestion de las ganancias que obtenia su yerno en la propiedad aportada al matrim onio, y trami
rando acuerdos de venta de ganado en Potosi (Carta de dote techada en San Salvador de Juju y 
el I I de noviembr e de 1598, AT.! ., leg. I, expo 10; Poder que otorga Marco Antonio a Lorenzo 
de Herrera para vende r vacas en Potosi. San Salvador de Juju y, 28 de agosto de 1606, AT J., 
leg. 2, exp o22) 

197 .- De un proruedio de uno 0 dos acuerdos de este tipo por 31)0 (en cada j urisdic
cion) para el periodo comprendido entre la fecha de fundacion de cada ciudad cabecera y el 
final del siglo XVI, pasamos a registrar como promedio de los quince primeros anos del siglo 
XVII, hasta cinco 0 seis escriiur as al ano en las que la tierra aparece como el principal recurso 
transferido (bien sea ccdido, vendi do, cornpr ado, 0 como pago de una deud a). En algunas 
ju risdiccio nes -corno pueden ser Salta 0 San Miguel de Tucuman- se Ilegan a registrar hasta 
diez operaciones en alios rnuy relevantes como fueron 16070 1612 (Fuentes: registros notaria
les de los archivos provincialcs de la region) . 
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bien propietarios (ben efi ciaries de otras mercedes de tierras!") 0 miernbros 
" de las mismas farnilias (herrna nos, ye rnos, sobrinos,... de l vendedor!?" 0 , 

eventualmente, vecinos de otras ju risd iccioncs. Como expresa Lopez de Al
bornoz refiri end ose a la c ircunscripcion de San Miguel de Tu cum an: "es 
probab le que la asce ndencia eco n6mica de algunos de estes ultimos (los 
vecinos de otras jurisd icciones) viniera dada por su oficio de comercia ntes, 
encarga dos de abastecer la c iudad con mercancias provcnientes de olr.t:i 
regiones y dando impu lse al mercado regiona l y potosino, sustentados e li la 
dcpenden cia de los diferentes productos de la zona" ?" . Esta circun stancr.i 

tuvo lugar sobre todo en aqucllas zonas de la Gobernacion mas fueri cmcnt, 
vincu ladas a los cireu itos cconornicos regionales: c iudad s. donde se inser~ , J ' 

ron agenics comercia les que respondian tanto a intereses locales como a IV: 

que generaban los centros de influenc ia del area surandina, y que invirtieron 
una buena porcion de su benefici os en la corupra de terrenos , bien come 
parte de sus operaciones mercanti les, bien como forma de integrarse en ie· 
realidad soc ial y econoini ca de la localidad'? ' . Aunque cstc as pecto no se cir 
cun scribia exclusivarncntc al entorno comercial . 1'0 1' ejernp lo, dada la de
ruanda de i ierras que gcncraba en la region la acti idud ganadera, fueron 

19X .- De 1<1\ iicrras rUCSI,lS a la vema med iante cscritu ra nnte cscribano publ ico ell la 
/ on a de altura de I~l Gobcruac iou tk l Tuc umun duran te 1.: 1 ... Jglll XVII. nprovuu.r.l.uncntc c l 6 2~/o 

['L1 CrOI1 compradus POl' uid i v rduos ° co lccuvos que \ a po-c iau otra propicd.ul (bien por merce d 
previa. por hcrcncra. dote. de ). Ibidem. 

199 .- POI' rctcrir tan ,, ' In la suuacion de 1I11 <l de las juri sdicr ioucs. dc los propictarios 
de tierra." de S;l ll M lg llel de ' tu cun.an que pusicro n ell verna a [g u ll;) de sus poses.one s en cs tc 
pCIILl do. cc rca del ~ X ' Yo pOSe 1<111 dl",llIf t ipu de vincul acion tarniliar co n ill IllCIlOS uno de los 

compiado rcs de sus prop icd adc '"'C puc d.:n cuar al gun os casus C.\.lJCI1l0S como c l del capita n 
Dicg» de Medina )' Cas tro. Menus ,' 11 la compra que reaJi",', ell Iii l :i a Juan Garcia Bocarro. en 
tlll];'S las ope rac ion cs dc iraspa so de rierras (do nacio nc s. cornp raventas. c tc .) en l as ~LJe parti 

cipo (:i), concurr!a como conrraparic intercsada alguno de sus Iamiliarcs (SLIS hcrmanos. S li 

cunado. etc) . A.II.'1". Sec. Protocolos . 2 ' 1 3 9 v-I~I . 188-190. 2:i3v-2:'i 7v; Sec. Judi cial C ivil. 
Caja 11 8. n p 28 

200 .- 1.0 I'f ''1. DF AU3 0RNOZ. Cr istina. '"1'1derceho a la\ licrms..: Op . cu. II 
20 I - Un cjcmplo signifi cauv o de los intcgran tc-. de es tc co lcc i i vo que responde» " 

cstc patron de comporia micu ro social y cconomico . podr ia -c r d de l ' runc isco de Aco-ta Caba
llcro. Ull comcrciau te de Sail Miguel de TU eUIll ~Il . con ticnda en la ciudad y ~lIC , gracias al 
de cmpcn o de una Iructitcra acuv idad mcrcantil dcsar ro l ada a ILl largo de iodo el marco lcgi,' · 
".11(Iundamc utalmcntc basada ell la comercia li/a cion de tr,'S ruhrox importantcs : rucrcade rias \ 
ropa de LlS l il l ~ . csclavos y !!alladn mavor) , lleg" a adqu rri: ; adel11 ,'h de UI1 grail patrilllollio " , 
la C;O\l"lll:ICioll (prilllo ldiilllllCrltC lillalle iel\l y tcn ilori" I). lilla !,O" elt)11 ,,)Cial ~ ' po l i l i ca il1i lll'l 
!1 llla!J!c pell a IlIlH.:hos dc ') 1I ~ C HI\''':Ullu'' (1.: 1111 1.: (JI ll )) .. . t1 ~ ) :-, 1'1" I il '. :-- . Ik g6 ;l scr Ilolnbrad . 
Il' lli c ldc de gp !l( l lIado l de Sall l\ li gnd de lll..'tl ll l"111 r n lh()9 \ I l "'~ "' '' 'I U -II.: 1:\ I{ '":li 11:1Cicf ll.b ~ q 

i (,1' ) I' l l r ' !f Cl ll l ' l J1l "'lI ",c : l d~ I I I (t. (Ie l l\ rn .s 11Ilh: lu ) :-, d l l l. :1111 "l ltl) ." I l l d ;" iak ... \ I II I , 1 : · I~ " I I" 111:1 

,In" l \ 11 .... \1 11l 1'-.('1I1:1 (", .."0 [ 1 1;1'1 ;1\.:t i" ill..ld l ' S lJll ~ ~ k:; "' l l q ~ C IU') \. t1 1". ,111' 1'1'\ (\ II 11 \ 1 I " ;:1 1 1 
, 1(' l l i, \ j ' " lI lh r " , ' (~ ; ' l \ 11 ·1.. "c c .JlI ()IO L'o l l l ~ . ..' : ~ ~ X I !~ ' . 

. 1 
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tarnbien frecuentes las operaciones de cornpraventa de potreros, zonas de in
vernada, pastizales, derechos de aguas, etc., en las que interv inieron grandes 
productores de distintas j urisdicciones de la Gobernacion 0 , incluso, de otras 
zonas del area surandina?" De todas formas y salvo excepciones, se mantuvo 
de forma constante el proceso de concentracion de tierras en pocas manos 0, 

al menos, en personas lirn iradas al seno de unas pocas familias y sus descen
dientes. 

Con respecto a la posibilidad de comprar tierras otorgadas a un tercero 
pOI' merced (b ien sea a traves del cumplimiento de un compromise privado, 
bien mediante la opcion efectuada en a lmoneda publica), pese a que durante 
la primera fase del proceso de ocupa cion y coloni zaci6n no estuvo regla
mentada , mas tarde -como ya se expuso- se ordeno que los compradores 
quedasen ob ligados a llevar confirrn acion real dentro de tres anos, contados 
desde las datas de los titulos. De todas formas, las referencias documentales 
que pueden apuntarse al respecto son muy escasas?' . En cuanto a 1a transac
cion encubierta de tierras mediante la condonacion , pago 0 traspaso de una 
deuda u obligacion de pago (mecanisme del que ya hemos mencion ado algun 

202 - Don Antonio Calderon de Cevallos. vccino morador del Cuzco perc residcnte 
durante largus icmporadas en las ciudadcs de Salta y Jujuy debido a la acuvidad comercia l que 
dcsurrollaba (trarame de mulas), grac ias a las dcudas que con cl comrajeron varies vecinos de la 
Gobcrnacion (Don Juan Gregorio Bazan de Pedraza de La Rioja. don Tomas de Figueroa dc 
Sant iago del Estero . don Pedro Diaz de Loria y don Ambrosio de Carvajal dc Loria. ambos 
vccinos de Salta -c ntre otr os- ), adquirio varias estancias y dist intas propicdad es en dichas 
j urisdicciones en conccpto de gnranuas dc pago c hipotecas. AI3 .II.S.. Juzgado de I" instancia. 
leg I. ano 169 \ 

203 .- Por ejernplo. en un docurnento techado en Salta el 29 de agosto de 1585. se haec 
mencion a este upo de operacioncs. Es una solicuud nucrpucsia por Pedro Payan en la que 
cx presa: .....0 11'0 s,i p ido Y supli co a I 'uesa Merced. que )'0 compte una chacra y merced de 
Juan de Fronde de ocho [ane gadas de sembra da (...) de mal: (...) pido y supli co IJ i'uesa Mer
ced que [ilegible]/inde de estas ocho fane gadas que compte , se ni« haga merced de /a tierra 
fi rme que hubiere...'· A.I3 .H.S., Carp. 2. doc. 86 . En cuanto a! otro tipo de transaccion, tam
poco se conservan para la Gobernacion muchos registros de vcnias de ticrras en almoucda 
publica (si aparecen mas para otro tipo de rubros como mulas, casas. esc lavos, cargos y oficios, 
ctc.). En una escritura datada en San Miguel de Tucuman el 14 de enero de 1673. sc retleja esre 
mecanisme de transfercnci a por vcnta en almoneda de tierras. Se trata dcl rcrnare de una estan
cia llamada La Concepcion COil SU potrero (conocida tambien como la estanci a de Tapia). Di
chas uerras habian sido otorgadas en merced por el gobc rnador Quinones y Osorio al capitan 
Diego Gonzalez dc Tapia . A su mucrtc pasaron a manes de su hijo. don Gregorio de Tapia . 
quien las vende al capitan Juan Juarez de Acevedo . ESIC ultimo muerc. y ell su testamento habia 
dicrado que se diesen unas misas por su alma ell el convcnro merccdario y ell el Iranciscano de 
la ciudad de San Miguel de TUClIIll i\l1 , pero al no qucdar rondos para ello. sus albaceas pusieron 
en remaie dichas tierras. Las cornpra en 1669 don Lucas de Figueroa y Mendoza por 100 pesos , 
y las transfiere el 25 de rebrero de 1670 al COil vento que la Com pallia de Jeslls pose ia en dicha 
ciudad. A.H.T.• Sec. Judicial Civil. Caja 2, expo24; Sec. Prolocolos. 3: 27\'-29 y 7 1-75v. 
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que otro caso) , habria que convenir que, dada la escasez de escrituras regis
tradas en este sentido, dicha formula parece haber tenido una incidencia 
menor en la Gobernacion del Tucurnan que en el resto del area surandina, 
donde se establecio como pract ica habitual desde el mement o en que se inicia 
la consolidacion de un mercado de bienes inmuebles y se despierta un acen
tuado interes por los espacios cultivables. A partir de 1570 en esa region, 
muchos inversion istas y hombres de empresa empezaron a aceptar tierras 
como pago de antiguas deudas, tierras que generalmente habian sido adquiri
das por sus primeros poseedores a traves de los Cabi Idos 0 por donaciones 
graciosas de las autoridades superiores, pero que -por di ferentes motivos
quedaban hipotecadas 0 eran embargadas, usandose como valor de camb io en 
muchas de las transacciones realizadas desde enronces?' . 

En cierta manera, dichos razonamientos explicarian el por que la Igle
sia (fundamentalmente, algunas ordenes religiosas) pudo consolidarse como 
uno de los mas significados comp radores de tierras en la region. En concreto, 
en algunas de las ju risdiccione s de la Gobernacion del Tucurnan donde su 
implantacion fue mas efecti va y cuantiosa (Cordoba 0 San Miguel de Tucu
man), y en poco mas de cincuenta afios, la Compania de Jesus se configure 
como el mayor propietario de tierras (tanto en cuanto a la extension de sus 
propiedades como a la rentabilid ad y a los beneficios obtenidos con e lias). 
Los provinciales de la orden, los rectores de las casas que rnanteni an en la 
circunscripcion y los procuradores de sus colegios , aparecen en los registros 
notariales casi siempre comprand o tierras , y tan solo en contadas ocasiones 
las venderr '". Otras veces, preferian efectuar un trueque 0 intercambio de 
tierras con otro vecino, al interesarles mas la posesi6n de esa otra propiedad 0 

el beneficio de la prcdu ccion que en e lias se explotaba, que la titularidad 0 

rentabilidad de las tierras que traspasabarr'" ; en todo caso, si vendian, nor

204 .- Cf. Supra Nota 20 r. 
205 .- Sin tener en cucnta las nurnerosas cartas de donacion. ccs ion. hipoteca. deposito. 

etc.. en los que la Compania de Jesus aparcce corno bcncficiaria dc las tierras ofertadas, 0 los 
iambicn cuantiosos titulos de merced de tierras recibidos par ella. tan solo para la juri sdiccion 
de San Miguel de Tucurnan y exclusivamernc para un lapse de 68 anos ( 1606- 1674). dicha 
a rdell religiosa tlgura ell 20 escru uras de cornpraventa de uerras. en 18 de elias adquiriendo las 
propiedades y. unicamentc en 2, vendiendolas. L1 Z0NDO BORDA. Manuel. Documentos 
Coloniales... Serie A (I). Vols. II, III YIV. Ops. Cits. 

206 - En Salta, el 30 de abril de 1642, el rcverendo padre Pedro Pimentel. rector del 
colegio que la Cornpafria de Jesus tenian en dicha ciudad, firrno escritur a de perrnura y trueque 
de tierras COil Bartolome Bcncgas de los Rios. hijo y heredero del capit an Alonso Gomez de los 
Rios. por ia cual, el colegio Ie ccdia una estancia que poscla al norte de la ciudad a cambio de 
una legua de las tierras que tenia Bencgas a la entrada de la quebrada de Escoipe y, adernas, e l 
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malmente 10 hacian para adquirir nuevas propiedades a corto plazo?" , 0 por
que en ese momenta tenian las tierras " infr uctiferas y no les ser de utilidad al 
dich o coleg to'?", 

La tierra se convirti6 asi en un bien intercambiable de primera mag
nitud en el poniente tucurn ano, al menos, si tenernos en cuenta la cantidad de 
operaciones en las que aparece como el elernento primordial transferido. 
Bien, por cierto - y a tenor de 10 que indican algunos de los documentos cita
dos anteriorrnente- bastante barato durante esta prirnera etapa del proceso de 
ocupaci 6n y colonizaci 6n del territorio. EI precio nominal de las propiedades 
integradas , 0 susceptibles de serlo , en una unidad product iva de este tipo de 
econornia agraria, no dependia tan s610 de la fertilidad 0 riqueza de las rnis
mas, sino especialmente de la cant idad de recursos natura les que pudiera 
integrar. En efecto, como se obser va -por ejemplo- en el valor de inventario 
de los bienes de algunos propietarios de la region, el precio nominal de una 
unidad de tierra, siendo uniforrne la ca lidad, era mayor en las propiedades 
extensas que en las reducidas?" . Por otra parte , el acceso a la propied ad rural 
- que durante buena parte del siglo XVI se habia lirnitado en forma casi ex
clusiva a los benernerito s de la conquista del territorio a traves de las mer
cedes de tierras concedidas por las autoridades coloni ales- se via incrernen
tado desde el primer cuarto del siglo XVII , por un proceso de subdiv isi6n de 
las propiedades y de incremento del numero de dueiios de parcelas de tierras , 
proceso que se habla iniciado poco tiempo antes, y cuyo origen se encuentra 
-entre otras razones- en la prolifera ci6n de tierras incluidas en testarnentos e 
inventarios de bienes de difuntos como valores hereditarios"!". A su vez, 
result6 de vital irnport ancia para ace lerar dicha coyuntura, e l proceso de 

padre Pedro Pimentel Ie cornpraba una legua mas. coniigua a la que obtuvo con e\ trucquc, por 
200 pesos. A.B.H S , Sec. Protocolos, 5. Escribano: Onofre Suarez, ano 1642. 

207 .- En Salta, el 2 de junio de 1642, el mismo padre Pedro Pimentel (en nombre del 
colegio de la Compania), vendi6 a Marcos de Salas por 11 0 pesos, un potrero y un pedazo de 
tierras que tenia junto a la estancia que tue de Juan Rodriguez, que acababa de comprar a Pedro 
Fermin de Diaz Pedroso. A.B.H.S., Sec. Protocolos, 5. Escribano: Onofre Suarez, ano 1642. 

208 .- Escritura de venia forrnal izada por el padre Diego Ruiz, rector y procurador del 
colegio de la Cornpania de Jesus en San Miguel de Tucuman (como vcndedor), y Pedro Fer
nandez Valor (como comprador), de unas "tierras de dos leguas. poco mas 0 menos (...) sobre 
el rio Grande de los Choromoros.:", San Miguel de Tucuman , 10 de Iebrero de 1691. A.H.T.. 
Sec. Proiocolos, 3: 90-91. 

209 .- Como verernos en los siguientes epigrafes, una propiedad podia lIegar a triplicar 
o cuadruplicar su valor aproxirnadarnente a partir de las dos leguas cuadradas de extension. 

2 10 .- Aproxirnadamente un 87% de los testarncntos dictados por eruonces en la Go
bernaci6n tucumana, incluyeron al menos una propiedad inrnobil laria rural 0 urbana entre los 
bienes testamentarios legados a los herederos (Fuente : regisrros notariales de los archives 
provinciales de la regi6n). 

, I 
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valoracion de la prop iedad inmueb!e que se manifesto, tanto en el creci
miento del volurn en y la cuanti a de las operaciones de co rnp raventa , como en 
los nurnerosos pleito s registrados que planteaban los particu lares en dernanda 
de su titularidad. Por una parte , este cum ulo de circunstancia s posibil itaron la 
concentracion de tierra s en pocas manes, pero pe r otra, tambien favorecier on 

que se diera un lento aunque constante cambio en d icha tendencia, de manera 
que la disposic ion de la prop iedad agra ria mas caracteristica de la region, 
llega a ser - ri l menos para fines del siglo XVIII- la que definen la gra n can ti
dad de pequerias parcelas dest inadas a la actividad agricola-ga nadera" I . 

Una forma dife rente de exp lotacion de la tierra fue el sistema de 
arre ndamiento, tam bien bastante corn un en la Gobernac ion EI arrendamiento 
perrn itio asi un mayor indice de movilidad social y econorn ica en e l proceso 
de ocupacion de l territorio , y a la vez, pos ibilito un uso diferenci al de los 
suelos, debido a que se dei imitaron tierras part icu larmente aptas para el pas
toreo de ganados mayores y menores, y tierra s exc lusivas para deterrninados 
cult ivos. La gran ma yoria de los da tos referidos a arre ndatarios en las j uris
diccio nes de la Gobernacion dura nte este sig lo XVII, rerniten solo a contratos 
eve ntuales. No se conservan documentos que reflejen la ex istencia de arre n
damientos perman entes 0 vitalicios. por 10 meno s en 10 que se refiere a pro
duccion agro pecua ria A partir de la tercera decada del siglo -pero sobre 
todo , mcdiando la centuria- , empiezan a proli ferar en las zonas mas aptas 
para ello (los fertiles y cerrad os valles interandiuos de la zona ca lchaqui y los 
ricos pastiza les de la franja de l piedem onre ), estancias que funcionaron espe
cificame nte como potre ros y cercados en arriendo. para invernada de tropas 
de todo iipo de ganado mayor (vaca s, yeguas, mulas, burros, etc .) que iba n de 
paso hacia el Alto Peru, siendo alquilada s por sus propie tar ios a difere ntes 
persona s! '. Son los contratos de arriendo que con mayor frecuencia se regis

2 11 .' l.O PEZ Dl: Al.HOR N07. . Cristina: " I.a pohlac ion de Sail Miguel de Tuc umau y 
su jurisdi ccion 01' . C it . 6. 

2 12 .- Ln cl testament o que dicro en San Miguel de Tucum an c! 7 de scpticmhrc de 
169-1 . cl sargcmo mnyor don lraucisco de Aragon dcclaraha que en 1687 habi a arrcndado para 
invcrnada de ganado su potrero del valle de Tan al eal';I;1 n Pedro Dial.. en 1692 a don Sebastian 
lrancisco Rosel de Cansino. truiantc de mulas en Santa lc y Cordoba . y ell 1694 a don Alonso 
l.opcz de Navin (A.IIT .. Sec. l' rotocolos. 3 10:'-106: Sec Judicial C ivil. Caja 8. cx p. I :'). Una 
VC/, mucrto. sus albaccu s y los "poderatarios" (podcrh abicntcs) de sus hcrcdcros. conccrtaron 
varios contratos mas de arrieudo para invcrnada: en 169:' ;11capit;in Pedro de Quesada. vccino 
de Buenos Aires, y ell 1698 al capitan de caballos Pedro Diaz Rodriguez (ZAVA!.iA 
M/\ l ll-NZO. Rober to: [,os Valles Cakhagu ics. l listoria del v;dk de Tau. Sail Miguel de 
TUC UIll;1Il. 1982: 7). h dccir. Cll poco Illas de diez anos. cl potrero de la familia Aragon se 
arrcndo hasta cinco vcccs a ditcre ntcs uat autcs o dtl L: l~o S til' uopa s )' rccuas de ganado para Sll 

invc ruada 
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traron en las escribanias de las jurisdicciones tucumanas' !' . La incorporacion 
del sistema de arrendamiento de tierras y la envergadura que adquiere el ne
gocio ganadero, tuvieron importantes consecuencias para e l sector mas activo 
y emprendedor del ponient e tucum ano. Entre otras cosas, significaron un 
importante ingreso de capita les en la zona, una fuerte expansion del rango de 
accion de los propietarios locales y una considerable dinamizacion econo
mica para algunas de las jurisdiccion es mas vinculadas a la actividad pe
cuari a!". 

4.8. - EL ESPACIO COLONIAL Y LA PROPIEDAD INDiGENA . 

Como anteriorrnente indicamo s, del proceso de ocupacion y colon iza
cion del territorio americana, trascend io una fase caracterizada por la progre
siva transferencia de las tierras indigenas a poder del sector dominante 
"espafio!". Fue un proceso radical de enajenacion publica y privada de dichas 
posesiones. Las extensiones ocupadas por las ciudades, las tierras ejidales y 
las chacras, estancias y haciendas de los particulares , redujeron la propiedad 
indigena a la minima expresion y merm aron las posibil idades de la agricul
tura comunal , contribuyendo a romper e l equilib rio precedente entre pobla
cion y produccion. 

Algunas de las ordenanzas que dicto el oidor Francisco de Alfaro para 
la Gobernacion del Tucum an, mantenian e l mismo rigor en el plantearniento 
que avanzaron los anteriore s cuerpos legislati vos que se habian promul gado 
para la region .. Con dichas disposicion es se pretendia poner fin a las arb itra
riedades de los encomenderos tucumanos, que desplazaban a los indios de 
sus lugares orig inarios a otros, con la prioritari a finalidad de pretender obte
ner algun dia la posesion y propiedad de las tierras en que se habian asentado 
las comunidades de los naturales. Claro que -como expone Lopez de Albor
noz- estas medidas no eran novedosas dentro de la ya tradicion al politica de 

2 13 ,- Tan s610 para las juri sdicciones de Salta y San Miguel de Tucurnan y para el si
glo mencionado, la proporci6n que existe en el recuento de escrituras, entre los arrendamientos 
de estancias para invernada de vacas y mulas, y los contratos de arriendo de tierras para cultivo 
y sernbradio, cs de 26 a 3. EI lema de los coruratos de invernada sera tratado con mayor arnpli
tud y profusion en la segunda parte de esta obra, 

2 14 - BUSTOS THAMES, Horacio y HEREDIA DE PEREA. Cristina; " Dinarnica so
cioeconornica del sur del distrito de San Miguel de Tucuman (fines del sig lo XVI hasta la 
segunda mitad del siglo XVII)". En: HIS. N° 3, Ej. 2. 
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la Corona, que establecia que para empadro nar a los aborigenes instalados en 
la prop iedades de los espano les, se procediera a natura lizarlo s y conceder les 
las tierras que ocupaban. Es obvio que esa "concesion" de tierras y la consi
guiente reducci6n a pueblo que imp licaba la norma, atentaba contra los inte
reses de los encomenderos - Ia mayoria, tarnb ien propietarios- en los posibles 
derechos de uso y propie dad que hasta ese memento hubieran tenido. Las 
ordena nzas, mas exp licitas aun, establecian que los ganados de los espafio les 
debian estar a no menos de tres leguas de distancia de los pueblos de indios, 
y los natura les s610 podria n sern brar en las tierras de sus pueblos (ordenan zas 
34 y 38). En cada pueb lo de menos de 40 casas debia residir un alcalde indio ; 
un a lcalde y un correg idor si superaba esa cifra sin Ilegar a las 80 casa s; dos 
alca ldes y dos corregidore s si el pueblo tenia mas de 80 casas. Como ya vi
rnos, la ley deterrninaba que en los pueblos de indios no pudieran vivir espa
fi oles ni mest izos, negros ni mulatos, y se establecian para los que 
incumpli esen dicha prescripc i6n, penas en dinero para los espafiole s y cast i
gos de azote para los dernas. Tarnpoco pod ian perrnanecer en aquellos asen
tamienros las mujeres, huespedes y criados de los encomendero s; estes 
misrnos no pod ian tener alli casas , obrajes 0 aposentos, y en caso de que ya 
existieran, debian ser convert idos en te lares 0 despensas para los indios (so
lament e podia haber dos aposento s para el j usticia de visita). Se establecia un 
plazo (normalmente de un afi o) para que los enco rnende ros sacaran a los 
indios de las tierras de su propied ad, y de los obrajes 0 vifias que tuvieren. 
Tampoco pod ia haber poblero s, administradores 0 rnayordomos; la pena 
impuesta por incurrir en d icho delito era la perdida de la encomienda a per
petuidad y la inhabiIitaci6n por J 0 aftos para obtener otra, mient ras que para 
aquellos que acepta ran d ichos cargos y fuesen denu nciados por tal causa, 
suponia una condena de 10 afios como ga leote sin sue ldo, mas 200 azotes. 
Podia el encomendero, y se consideraba conveniente que 10 hiciera, visitar de 
vez en cuando a los indios y tambien perrnanecer en su pueblo en la epoca de 
siembra 0 cosecha; ademas, dispon ia de 8 dias para cobrar los tributos co
rrespo ndientes. Una serie de norrnas -muchas de elias ya mencionadas
intenta ban aleja r suficientemente las chacras indigenas de las espafiolas: 
sobre todo, pretendian ev itar que se siguieran usando como zona de pastos 
para el ganado de los co lonos. De ah i que la negaci6n del caracter de pueblo 
de algunos grupos de abori gene s por parte de los encomenderos, fuera fre
cuen temente utilizada por estes como el mecan isme mas conveniente para 
obtener el aprovecham iento g loba l de las tierras de los indigenas, ya que 
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posibilitaba a muchos de estos propietari os el agregar esas tierras a su patri
monio territorial al denun ciarlas como "yermas y despob ladas't'" ' , 

Este ultimo aspecto merece ser tratado con un poco mas de deteni .. 
miento. Sin duda, en la Gober nacion del Tucurn an, si bien se conocio una 
permanente preocupacion "re ductora" por parte de las autoridades coloniales 
(gobernadores, visitadores, etc.), los pueblos de indios no Ilegaron a conocer 
la importanc ia que alcanzaron en otros territorios del virreinato. En Charcas, 
por eje mplo, las poblaciones indigenas aparec ieron con figuradas en la etapa 
colonial desde fechas muy tempranas , respetandose incluso, asentamientos 
prehispanicos. Sin embar go, en la Gobernacion de l Tucurnan, el prolongado 
conflicto contra los calchaqu ies provoco una relacion de causa-efecto res
pecto a la aplicacion de aquella pol itica de reducir los aborigenes a pueblos. 
Efectivamente, la guerra contra los naturales dio lugar a la desnatu ralizacion 
de casi la total idad de los grupos y parcialidades del poniente tucurnano, 10 
que a su vez planteo la necesidad de buscar para el los un nuevo "habitat" 
conform e a la normativa vigente, es decir, de reducirlos a pueblos, bien sea 
previa encornendacion, bien sea trasladandolos a los centros mineros altope
ruanos - 10 que taxativamente se rechazo por ir cont ra dichas leyes-, bien or
ganizando los en localidades cercanas a ciudades de espafioles 0 en zonas 
fronterizas bajo la custodia militar como avanzada de la realidad colonial. La 
documentacion analizada revela claramente como el j uego de intereses que 
generaba el sistema de relac iones consolidado por los colonos en la region, 
deterrninaba el que -en la mayoria de los casos- no se cumplieran las reales 
disposicion es que intentaban preserv ar y favorec er a los naturale s. Las rela
ciones de parentesco y de compadrazgo , el "clientelismo" y el "del/do" entre 
los propietar ios y los responsables directos de la aplicacion de dichas medi
das, son permanentem ente denunciadas como la causa que originaba dicha 
displicencia y 'flagrante irregul arid ad!" . Que los encornendero s-terraten ientes 
se sirvieran de los natural es para aumentar sus posesiones fraudulent amente, 
y que por e llo se plantearan muchos litigios con propietarios colindantes, 
llevo a las autoridades a preguntarse acerca de como debiera entenderse 10 
que era un pueblo de indios, precisam ente para diferenciarlo de las haciendas 

215 .- LOPEZ DE ALBORNOZ. Cristina; " Las dcsnaturalizaciones calchaquies . " 
Op. Cit.: 214-215. 

2 16 .- Diaz Rementeria recoge numerosos casos de la Gobernaci6n del Tucuman para 
la etapa colonial. en los que se evidencia la connivencia existcnte entre estos dos scctores (en el 
fondo hablarnos de integrantes del mismo sector dominante ) a la hera de distribuir equitativa
mente entre ellos los beneficios, aprovecham ientos y propiedades de los grupos y parcialidades 
indigenas desnaturalizados y enco mendados . DiAZ REMENTERi A. Carlos J. " Fundaci6n de 
pueblos de indios..." . Op , Cit.: 81- 121. 
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de los espafioles en las que est uv ieran asen tados unos indios que, en la mayo
ria de los casos, deberian estar tan s610 rernporalmente y a tituJos de mitayos , 
y las ordenanzas de Francisco de Alfaro para el Tucurnan - en teoria y en la 
practica- cons tituyeron en esre aspecto la Fuente norrnativa pOI' exce lencia. 

Ante la cuesti6n de cuales eran los requis itos exigido s en el Tucuma n 
a un asentamiento de indigena s para poder ca lificarlo de pueblo, Diaz Re
menteri a es de la opini6n de que habia dos fundarnen tales: el otorgamiento 
de una estructura de gobierno (c ivil y ec les iastica, en tanto que j unto al cu
raca , rnandones, alcaldes y cabildo, el cura doctri nero tenia unas func iones de 
cuyo desarrollo derivaria principalmente la exacra recaudac ion de los tributo s 
-Iib ros de asiento de nacidos, difuntos, etc - ), y el reparto de unas tierras 
cornunales . basicas para la atenc ion de las dive rsas necesidades que pudieran 
surgir y que serian el apoyo econ6mico de l pueb lo, pudiendose dar el caso de 
que tales tierra s procedieran, bien de un acto de donaci6 n en virtud de clau
sula contenida al efecto en titu lo de encom ienda?" , bien del reco nocimiento 
de un derecho a las rn isrnas en virtud de una posesi6n inrnern oria l. POI' esto, 
las tierras a que hacen refere ncia las ordenanzas 33 y 34 de las dictadas pO I' 
Alfaro no son en s i una condici6n "sine qua nom" para la existencia de un 
pueb lo de indios. Las medidas acordadas en esas ordenanzas, son medios de 
defensa ororgados para proteger Ja integ ridad de l patrirnon io indigena?" . 

Dado 10 tard io de la presencia espano la de forma efect iva en muchas 
de las zonas que comprendian la Gobernaci6n del Tucuman, sus grupos indi
gena s no padecieron un grado de desarticulaci6n etnico- territoria l tan fuerte 
como el que sufrie ron las comunidades serranas del norte. Hasta 1659, el 
84% de los grandes grupos etnicos de 1a zona del poniente tucurnano habian 
sido encom endado s de forma agrupad a y compacta a un s610 encomen

217 .- Por auto general.. el gobe rnador Mercado y Villacort a posibilito el que los pue
blos de indios tuvicran su origen inrnediato en un acto de donacion de tierras, realizado par un 
vecino cncomendero en cumplimiento de In condicion inserta al respecto en el titulo de merced. 
EI gobernador dispuso que, con ocasion del disfruie de una encornienda, todo titular de la 
misma debia obligarse inexcusablemente a "dar y seii alar ( ..) a d iclios Ind IO S, para que queden 
como han de quedar. natural izados en dich as sus hacu-ndas y chacras. tierras y ag uas de 
como didad sufi c iente pa ra su po blacion. y en que sentbrar )' COIl que poder susten tarse, a 
sausfo ccum de S /l protect or gen era l )' de los justicias a quien Ian tmporton te conveniencia se 
co metiere" (Doc. Cit.). Desdc cntonces. easi todos los titu los de merced de encomicnda otorga
dos sobre grupos que aun no se habian constituido como pueblos de indios, incluyeron dicha 
clausula (A.G.I, Chareas I()I al I II ) 

2 18 - DiAZ RE ~,t ENTERiA , Carlos J "Fundaciou de pueblos de indios.,,", Op. Cit.: 
113, 

..
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der02 19 
; en la mayoria de los casos (siernpre con e l limite temporal especifi

cado), la reduccion de estos grupos que llevaron a cabo sus encornenderos 
tuvo lugar en sitios aledafios 0, incluso, en e l misrno lugar del asentamiento 
prehispanico? "; por ultimo, alguno s grupos -qu izas aprovechando la coyun
tura generada por la aplicaci6n de la Real Cedula de 1591, por la que se pre
tendia legitirnar la posesion de territorios cornunales mediante la figura 
jurid ica de la "composici6n"- lograron rnantener la integridad de sus tierras 
gracias a la favorable resoluci6n de sus solicitudes de "amparo?" , Esta 
situaci6n ernpezo a invertirse a raiz del segundo gran a lzamiento indigena 
que tuvo lugar en la decada de los 30; pero, sera a partir de la conclusion de 
las carnpafias de "conquista y pacificacion" que protagoniz6 el gobernador 
Mercado y Villacorta ya en la seg unda mitad del siglo, cuando dicho proceso 
de desarticulaci6n etnico-territorial se ace ler6 hasta tal punto que, en pocas 

2 19- Nos referimos a los grupos y parcialidades con formados por mas de 50 indios 
tributarios y sus farnllias. Dicho porceruaje sc eleva hasta el 90% para algunas zonas espcci fi
cas como pueden ser las j urisdicc iones de Jujuy 0 La Rioja. Tales computes han side realizados 
sobre la base que ofrece la serie de expedientes de confinnac ion de encorniendas que se hal la 
en A.G.!., Charcas 101 al I II. 

220 .- Aunque. en realidad. un numero alt isimo de esias reducciones se quedaron sim
plernente en el intento y nunca llegaron a consolidarse ya que, como dijimos, los niveles de 
ocupacion de las ucrras del pon iente tucurnano por parte de los invasores eran muy bajos, y 
cualquier pretension 0 tentaiiva de reducir a algun grupo 0 parcialidad de determinados valles, 
serranias 0 quebradas, moria ante la encarni zada resistencia que oponian los naturales. 

22 1 .- Hasta dicho ano de 1659, sc preseruaron ante las instancias j udiciales de la Go
bernacion del Tucurnan, de la Audien cia de Charcas, 0 en el rnisrno Consejo de Indias, un total 
de 16 peticiones ae arnparo por parte de las comunidades de la zona del ponienle tucumano, de 
las que 12 se resolvieron a su favor mediante la provisi6n de diferentes autos de restit ucion, de 
concesi6n de titulos y de amparo en la posesion. Citaremos algunos de los expcdientes mas 
conocidos, cuyas resoluciones, incluso lIegaron a sentar un precedente j uridico que fue esgri
rnido en posieriores solicitudes: Provision Real de arnparo en la posesi6n de sus tierras a los 
indios de Gastona y Conaisia de la encornienda de Francisco de Olloscos (La Plata, lOde mayo 
de 1597. A.H.T., Sec. Judicial Civil, Caja 2, expo2 1), varias Provisiones de arnparo dadas en 
La Plata en 1657, restituyend o en la posesion de las minas de Nuestra Senora de la Concepcion 
y Benditas Animas del Purgatorio, propiedad de Pedro Guarn an, Diego Angulo y otros indios, 
en el asicnto de minas de la Cruz y Santa Catalin a, en contra del secuestro y dep6sito de mine
rales (oro) solicitado por el licenc iado Esteban Guajardo Guerrero (AHJ ., Papeles del Marque
sado del Valle de Tojo Carp. 105), Tuul os de propiedad de las tierras de la comunidad de 
Tilcara otorgados por Felipe II en 1606, arnparo en la posesion a solicitud del curaca, en su 
nornb re y en el del cornun de su pueblo, ratificado por la Real Audiencia de La Plata, distintos 
gobernadores del Tucuman y por el visitador don Francisco de Alfaro (el traslado de dichos 
docurnentos esia en A.TJ ., leg . 24, expo749, ano 1699), etc. 
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fechas, los porcentajes de los tres factores que hemos comentado anterior
mente, evidenciaban una situaci6n radicalrnerue distinta" . 

Dentro de la norma genera l que rnarcaba el regimen coloni al de bienes 
territoriales, 10 corriente fue que el aprovechamiento de las tierras de pueblos 
o reducc iones de indios tuviera carac ter corn unal -es decir , que el bene ficio, 
uso y disfrute de dichas propiedades fuera colectivo-, y como tal, de indole 
inalienable, salvo alguna j ustificada excepcion. En la aplicacion del sistema 
colonial para las reducciones de naturales, el terrnino "resguardo" sirvi6 para 
designar a l conj unto de tierras que pertenecian a la comun idad, las cua les 
- segun dictaminaba la ley- habian de tener una extensi6n no menor de "una 
leg ua en cuadrado o en redo ndo" , Aunque los titu los de propiedad de los 
resg uardos se exped ian en cabeza de los curacas respect ivos, las tierras pre
servadas bajo dicha formula juri dica tampoco se libraron de la arnbicion de 
espafioles y mestizos, AI ser considerados los naturales en derecho como 
personas "rtisticas y miserables", necesitadas de protecci6n y tutela, se con
sidero conveniente arnparar de alguna rnanera la titular idad de sus prop ieda
des, exigiendo por otra parte tanto a los posibles vendedo res como a los 
compradore s de dichos bienes corn unales, la acreditacion del consiguiente 
permISO particular de Ias autoridades co IoniaIes para efectuar la transacc ion 
Se implanto de esa forma en la reg i6n el regimen legal del "resguardo"; 
aunque en la Gobernaci6 n del Tucurnan -rnuc has veces tarnbien-, dicho 
sistema fue instrumentado por curacas y encomenderos 0 vecinos para enaje
nar dichas tierras en su propio benefic io"", 

222 ,- A partir de 1659, Ian solo un 86% de los grandes grupos etnicos de la region 
lueron cncomcndados a un solo benernerit o. Para colrno. dicho porccntaie se eleva en 10 puntos 
para IQs cases de grupos rnenores a 50 tributaries. que tucron repart idos en torma de " p ic as" y 
Iarn ilias sucltas entre nurnerosos beneJiciarios (A G,I. Charcas ]01 al I I I) En el 90% del 
terriIorio que con torma las j urisdicciones del ponicn tc tucumano. la pracrica toial idad de los 
grupos y parcialidades encomendados son naturalizados en zonas muy distantes respecto a la 
localizacion de sus aseruamientos originarios (el 10% resiante se reduce en vcrdad a deterrnina
das areas de la juri sdiccion de Juj uy y a algunas zonas cercanas a las ciudades cabeceras de La 
Rioja y Londres) POI' ultimo, respecto a los grupos que lograron rnantcncr la integridad de sus 
tierras gracias a alguna rcsolucion juridi ca favorab le. habria que decir que, en iodos los casos 
en que se concreto dicha circunsrancia, las ticrras preservadas en las senteneias 0 de las que se 
otorgo un titulo de merced a los indios. nunca coincid ieron con los primiti vos rerritorios cornu
nates. bien porque se rcstringio su ex tension, bien - y csto rue 10 mas trecuenre- porque se 
trataban de tierras scnal adas en los ascntnmicntos que sc habran prcvisto para su reloca lizaci6n 
(el caso rn ~ s conocido que podria cuarsc es el de las parcialidadc-. de colalaos y tolornbones 
que sc redujeron en cl Valle de Chorornoros. a los que sc les rvconocio la titularidad de las 
ticrras que en dicho valle Jes habia otorgado el gobernador Mercado y Villacort a. Cf. Supra 
nota 179) 

223 ,- ROSENZVAIG , Eduardo: Hi.rori a Social de Tucull1 ;in .. Op. Cit. TOl11 o I: 79. 
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AI habilitar el Sistema co lon ial esras fi guras j ur id icas, dot o a las co 

mun idades ind igenas de con cr etos recu rsos legales con los que int ent ar pre 

serva r sus recien adq u iri dos derechos. Estos mecanisrnos fue ron usados 

reit eradam ente por los grupos y parc ialidades de la region cuando veian 

peligrar las prop iedades que hasta entonces habi an asegurado su sustento. 

Durante el sig lo XV I I , los pueb los indigenas de los va lles y las zonas serra 

nas debieron sobrelleva r -con resultados diversos segun los cases- nurn ero

sos inconvenie ntes, der iv ados de la frecuenc ia co n la que tu v ieron qu e 

forrnu lar dern andas, l itig ios y rec larnaciones para garantizar su supe rv ivenc ia 

y preserver, hasta ci ert o punto, su ident idad. E I ex ito en el planteamiento de 

los requer im ientos en que se veia n in volucr adas sus co nces iones territor iales, 

estuvo mu chas veces l igado a la cou d ic ion que se Ie reconociera al asenta

rni ento de di chos pueblos, bi en como or ig inarios 0 bi en co mo pueblos fora 

neos. Ev ide nternente, la marcha de los acontec imientos tarn bien dependio de 

la re lacion que cada uno de esos pu eb los hubi era estab lec ido con la soc iedad 

col oni al, ya sea de col aboraci on 0 de confr ontac io n A rraves de estos p leit os 

es posibl e observ ar las dis t intas esrrategias adop tadas pOI' los enco menderos 0 

pOI' sus vec inos para obte ner derecho s sob re las t ierras de la comun idad. U no 

de los puebl os con siderados co m o ori ginario fue el de Chicoana!", cuyas 

t ierras les fu eron oto rgadas a fines del sig lo X V I" '. En los padro nes de indi os 

que se reali zaron j usto dos sig los despu es (en 1786), este pueblo figura aLIIl 
com o or ig inar io con ti err as, "en cabe:a de Su Majestad". A pesar de haberse 

v isto ob l igados a litigar repet idament e co n sus vec inos , lograron co nservar 

sus t ierras , si b ien no la tot al id ad de elias. ya que en ocasiones se vieron 

forzados a vender - pOI' ejem p lo- " ...1/1/ corte retacillo de terrene (.. ) con 10 
fi nalidad de poder hacer frente a los gastos ocas ionados en el pleito que en 
defense de sus tierras sig uieron can don Jose de Elgueta ...,,22". 

Lo s gr upos in d igenas desnatura lizados de la zona serrana de l poniente 

tucumano deb iero n enfrentar mayo res d ificu ltades. De esos grupos, que ha

bi an sido reducidos en el vall e y que eran con siderados como fora neos, tan 

solo el de los tol ornbone s en el Va l le de Chorornoros pud o co nserva r su 

propiedad a 10 largo de los sigl os XV I I Y XV II I, quizas pOI' el reconoc i

mi enro que tuvieron com o " indios amigos", ya que habi an col aborad o con 

los espafioles en la defensa de Esteco haci endo f rente a las incursiones de los 

224 - Aunque cl pueblo proverua del Valle Calchaqui, cs probable que SlI traslado a la 
boca de la Quebrada de Escoipe fuera rcalizado por los Incas. MATA DE LOPEZ, Sara Emilia; 
"Estructura agraria. La propiedad de la tierra en el Valle de Lerma. Valle Calchaqui y la Iron
tera este ( 1750-1800)" En: ANDES. Anlropologia e Historia. W I, Op Cu.: 84 (nota 6) 

225- cr. Intra nora 244.
 
226 - A.n .H.S.. Carp . 15. doc . 152.
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indios del Chaco a fines del XVII227
. Debido a esa colaboracion, se les otorgo 

escritura de sus tierras; instrumento legal que les perm itio defend erse con 
mayor exito durante todo ese tiempo ante e l avance de los co lonos sobre sus 
tierras. Otros pueblos de indios foraneos, originados tambien como conse
cuencia de los traslados masivos efectuados desde el Valle Ca lchaqui, no 
tuvieron eJ mismo exito en sus intentos por preservar sus propiedades territo
riales. Entre ellos se pueden citar a los pueblos de Bornbolan, Animana y 
Ampascachi , en el Valle de Guachipas, a los cua les nunca se les otorgo un 
titulo de propiedad que les permitiera siqu iera so licitar el "am paro" para sus 
terrenos usurpados. En la " Revisita" de indios realizada en 1786, todos que
daron registrados con frases ilusrrativas como "indios naturales del pueblo 
destru ido de Bombolan", solo tres tributarios que junt o a algunas mujeres 
residen "en tierras que se dicen de ese pueblo". En definitiva , a todos se les 
termino por asignar la catego ria de forasteros sin tierras?" . 

Sara Mata de Lopez recoge un pleito por ticrras que habian sido de un 
pueblo de indios, cuyo seguimiento se prolongo por mas de cien afios y que 
permite detectar la debi lidad intrinseca de la propiedad comunal de los pue
blos de indios foraneos, asi como el proceso de desestructu racion de los 
mismos y los mecanismos que usaron los hacendados y encom enderos de la 
region para procurarse las gara ntias suficientes como para asegura r que no 
iban a tener que sortear muchos obstaculos en su camino hacia el acapara
miento practice de dichas tierras Trasladados los naturales de los pueblos de 
Pulares Grandes, Pulares de Lara, Cachi y Payogasta en 1659, desde el Valle 
Calchaqu i al actual departamento de Chicoana -en el Valle de Lerma- por el 
gobernador Mercado y Villacorta, les fueron vendidas e l 29 de septiembre de 
1669 tierras en la Quebrad a de Escoipe por los herrnanos Diego y Alvaro 
Velez ~e Alcocer, encomenderos de algunos de dichos pueblos, por un precio 

227 .- En la dec larac ion real izada en Esteeo po r los tolom bon es en di cie rnbre de 1685 
se apunta que : " ...todos los dtcltos pueblos de Tolombon. Co la lao, Chuschagasia y Amaicha, 
sall eron los d ichos m is ant epasados . y an tes de irse a sus tierras, en 10 mi tad del camino. 
volvieron a defende r dicha ciudad [Esteeo) de los indios enemigos toba s y mocovies ; y, 170
biendo se concluido d icha j orn ada, fuim os restituidos a nuestras casas y tierra s todos los . ' 
caciqu es e indios de los cuatro pueblo s.:" FO RTU NY , Pabl o ; Nu eva Historia del Nort e Ar
gentino . Buenos Air es , 1966 . 181 . EI padre Lozano dice que "a los pa cc iocas, colalaos y 
tolombones, pa r 10 fine :a can que auxiharon a las arrnas espuholas, se les sen o ia par presid ios 
de 10 frontera de Tucunuin, no contra el valle de Ca lchaqui. que q uedaba despoblado, sino 
con tra los indios red ucidos a los llan os de su j urisdic cion que fue ro n los tafies, amaichas , 
anfamas, tucumangastas e illaucas y el p ueb lo de casnnnchu ngo. pa ra que impidiesen qu e 
ninguno de elias se tornase fugit i ve 01 valle" . LOZANO, Pedro ; Historia de la eonguista de l 
Paragu ay... Op. Cit. Torno V: 247. 

22 8 .- cr. Su pra Not a 223 . 
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de 1.200 pesos. EI dine ro para la adqu isicion fue adelantado pOI' los propios 
encomenderos pOI' gestion del propio Mercado y Villacorta, y los indios 
" ...pagaro n a sus enco menderos en personal servicio ..." 2C9 Vecinos de los 
jesuitas, que eran propie tarios de una chacra colindante, los cac iques del ,'" 
pueblo de Payogasta y del pueblo de Cachi, denunciaron en 1698 que 
" ...estando as; quietos y sosegados, sembrando y cultivando nuestras tierras 
los pobres indios que hemos quedado en elias CO/1/0 duehos legitimos, dife
ren tes perso nas espaholas han pre tendido ocuparnosla, y con efecto 10 han 
hecho, lanzandonos COI1 violeneia y despojandonos de elias con el seguro de 
.IeI' indios ..." no En esta ocas ion, los intrusos eran los mismos Diego Velez de 
Alcocer y su hermano. Los indios apelaron ante la Audiencia de La Plata, 
que ordeno ampararlos en sus derechos, pero como carec ian de titu los sobre 
dichas tierras, los jesuitas alegaro n derechos sobre parte de las tierras?", 
derivados de rnercedes mas antiguas, que se rernontan a 1585. Aseguraban 
adernas, que los indios cachis les pagaban arriendos de un peso por rancho en 
reconocimiento a su propiedad?", y que los Velez de Alcocer eran tarnb ien 
sus arrendatarios. La Audiencia de la Plata ordeno en el ano 1700 e l deslinde 
de las tierras, pero el mismo, no se efec tuo por falta de acuerd o entre las 
partes, elevandose las actuaciones a la corte. EI pleito quedo paralizado hasta 
1764, reiniciandose con una nueva presentacion de los jes uitas, actuando los 
encomenderos en esta oportunidad en nornbre de los pueblos indigenas!" . 

De todas formas , las demandas y pleitos planteados ante las altas ins
tancias j uridicas colonia les, no fueron los unicos mecanismos del propio 
Sistema que usaron los indios para intentar preservar su patrirnon io territo
ria l. Algunos grupos de l poniente tucumano cornbinaron varias lineas de 
actuac ion - en 10 que supuso la elaborac ion de una complicada estrateg ia de 
adaptacion- con el proposito de alcanzar el mismo obje tivo. 

Un ejemplo significativo de este tipo de practicas pudo ser 10 obrado 
pOI' los colalaos y tolombones ante las oportunidades facilitadas pOI' las auto
ridades de la Gobernacion. A pesar de que dichos pueblos ten ian ob ligacion 

229 .- Escritura de cornpraverua, Escoipc, 29 de sepriembrc de 1669 En los autos so

bre restuuc ion de tierras a los indios pulares, cachis y payogasras. ABH S., Expcdienres
 
Judiciales, 1789. Tarnbien en A.G.N., Division: Colonia. Seccion: Gobierno. Sala IX, 35-7-6.
 

230. - A.G.N., Division: Colonia. Seccion: Gobierno. Sala IX, 39-4-5.
 
23 1 - Ibidem.
 
232 .- Ibidem.
 
233 .- MATA DE LOPEZ, Sara Emilia; "Estructura agraria. La propiedad de la lie


rra..", Op. Cit: 53-55. Pieito que lambien rccoge DOUCET, Gaston G. " Un teud o salreno: la
 
encomieuda de pulares y tonocotes de los Dicz Gomez e Isasrnendis". En Publicaciones del
 
InstilulOde ES ludios Iberoamericanos. AI~ o 3/4. VoIIII /IV. Buenos Aires, 1984.207-208.
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de mitar en Esteco a raiz de su relocalizacion en el valle de Choromoros, en 
1669 el gobernad or Mercado y Villacorta retuvo en Santiago del Estero al 
cupo de rnitayos de dichos pueblos que iban a cumplir el correspondiente 
turno de mira al presidio de Esteco, a fin de que construyescn una acequia en 
esa ciudad. POI' ese trabajo, en el que intcrvinieron 25 naturales de la comu
nidad ',e les page cuatro pesos mensua les a cada uno. EI trabajo se prolongo 
durant" varios meses y con la suma que pOI' el percibieron , la comunidad 
adquiri6 (pOI' 625 pesos) la estancia de Pusana a dona Ana Martinez de Cam
puzano pOI' intermedio del mismo gobernador'" . En un documento de 1680, 
aparecc una declaracion en la que se expone que ·' ...en tiempos del goberna 
dor Don Alonso de Mercado, cuando su sehoria los redujo al paraje en que 
primera asis tieron, le dio dichas tierras, y viendo los indios que eran pocas, 
compraron con la cantidad que Ie devengaron en el trabajo de La toma que 
hicie ron en Santiago, que ru e cantidad por 10 cual les dio el gobern ador 
estas tierras, y siendo las primeras suyas p or haberselas dado el gob ern ador 
en nombre de SII Majestad, se han apoderado de cllas el maestre Bart olome 
Ordonez, cur a que fue del p ueb lo, y el maestre de campo Pedr o de Za
rate ..."'3'. Es el unico case registrado para toda la Gobernacion del Tucu rnan 
en el que un pueblo indigcna adquiere sus propias tierras pOI' compra con el 
producto de su mita . Salvo algunas pequeri as porciones que perdieron, la 
comunidad mantuvo dicha propiedad hasta fi nes del siglo XIX. 

4.8. 1.- Propiedud comun ul: sierras tiel conuui, pasturas, etc. 

A Ia vista de la docurnentac ion consultada Y de acuerdo con 10 ex
puesto hasta aha ra, pucdc apreciarse sin duda que: en el ultimo tereio del 
siglo XVI, cuando en el Tucurnan la sociedad dominante iniciaba el proeeso 
de ocupacion territorial. buena parte de la propiedad agraria se encont raba en 
podcr de los grupos etnicos Je la region, y los derechos dc propicdad sobre 10 
que se enticndc par ticrras " baldius" 0 "de rcalengo", pese a las ya expuestas 
pretensiones de la Coro na, aun no podian SCI' csgrimidos - al menos en la 
ZOIt ;] de a ltura de 13 Gobc maci ori- p OI' ninguno de los colones que alii sc 
ascntaron. 

23-1 - .' .H. 1". , S~ C . Judicial ( :l l"il, "\Ia 4 \ , cxp, l) v I 'JJa 77, <: \ p . I . 
23 5 - Extracto de la v isua cclcs ias tica al ' ural" de Colalao rcalizada por e l Obispo 

don Nicolas de Ulloa durante los anos 1680 y 1083. En: !lA',CA RY, Ana Maria y LO PEZ DE 
ALUORNOZ, Cr istina; Co munidades i nd i l!en ,l~ de Culalall Y To lol1lb6n... Op Cit. : J. 
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Las comunidades indigena s del poniente tucumano ocupa ban las me
jore s tierras, ubicadas en las terrazas fluviales de las cuencas mas importantes 
de la zona (Grande, Cachi, Calchaqui, Pasaje , Angastaco, Santa Marfa, Sail, 
Belen, Marapa, Fiarnb ala, Pituil y Vinchina), unicos terrenos aptos para los 
cultivos de regadio ya que el resto estaba conform ado por planicies semide
serticas y serranias tan asperas que pract icarnente 5610 permitian el pastoreo 
de ganado. Durante la etapa colonial, en los pueblos de indios que mantuvie
ron cierto control sobr e sus propiedades territoriales, sigui6 vigente el tradi
cional aprovechamiento comunal de las tierras. Lo corriente era que dichas 
tierras fueran disfrutadas y usadas por todo el pueblo de manera equitativa, 
trabajando en forma mancomunada en las tareas agropecuarias y haciendo 
frente a las cargas fiscales conjuntamente gracias a los beneficios obtenidos 
por la comunidad con estas activ idades (adernas de con las artesanales y con 
las desarrolladas en otros aspectos mucho mas vinculados con los circuitos 
econ6mic os ete 1a sociedad dominante, como pudieran ser el arreo de ganado 
o los fletes de mercader ias). Aparent ement e, en la Gobernaci6n del Tu curnan 
no existieron las Ilamadas "caj as de comunida d' . Lamentabl emente , apenas 
sf encontramos alguna que otra referencia docum ental sobre la disposici6n y 
el regimen de tenencia de las tierras comunales; practicarnente no se conocen 
los modos y habitos locales de las poblac iones abor lgenes de la regi6n acerca 
de este aspecto, asi como tampoco los patrones de herencia en el seno del 
grupo, ni si ex isti6 a lguna pauta de diferenciaci6n soc ial en el sistema de 
aprovechamiento de la tierra. Eso nos irn pide no 5610 saber c6mo se distri
buian los lotes entre los miernbros de la comunidad , sino tarnbien conocer el 
papel que desernperiaron a este nivel los distinto s sectores que integraban la 
misma (or iginarios, foraneos . no tributaries. arrendatarios, etc.). Posible
mente, del conjunto de tierras comunales, se destinaba una porcion de la zona 
de pastizales para la hacienda ganadera del pueb lo, otra parte se labraba rota
tivamente en forma colectiva, y una tercera se distribuia en parcelas entre las 
familias del pueblo , recayendo en los curacas la rcsponsabilidad de asignar 
anualme nte los lotes individuales de acuerdo al tamaiio de cada famili a. En 
algunas zonas, sin poder deterrninar aun cuales eran las reglas que fijaban su 
regimen de explota ci6n, se tiene constancia de la existencia de terr itorios de 
aprove chamiento mult ietn ico; franjas donde se dio un usa compartido de las 
tierras pOI' parte de las parcial idades, cuencas donde se intercalaban los sem
bradios y pasturas de di ferent es grupos. Para la zona de Angastaco, por 
eje mplo, varios documentos fechados en 1659 senalan que, al parecer, en los 
humedales inscritos entre los exten sos rnedanos, ten ian derecho a tierras los 
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gualfines, dado que alii bajaban a hacer sus sernenreras". Sin embargo, no 
eran los unicos; tambien los sichas compart ian terrenos en este pequeno oas is 
cercano a la confluencia de los rios Angastaco y Calchaqur' ". Algunos auto
res han ana lizado este tipo de ev idencias para otras areas concre tas de la 
region, como pueden ser la Quebrada de Humahuacar' " 0 e l Va lle de Tafi2J9 

POI' otra parte, tarnbien se hace dificil establecer claramente el reg i
men de organ izacion del trabajo y los nive les de producci6 n y rendimiento en 
la comunidad, en especial, en 10 referente a la explotacion de las tierras co
munales durante el periodo en que la mayor parte de los grupos y parcial ida
des de la region estuvie ron sujetos al sistema de la encorn ienda. Sin embargo, 
a partir de las numerosas denun cias que los gru pos desnatural izados plantea
ron duran te la segunda mitad de l sig lo XVII ante las autor idades guber na
tivas pOI' los abusos de sus encomenderos, y de la lecrura de los informes 
presentados pOI' los j ueces visitadore s que inspeccionaron los asentamientos 
indigenas durante esa rnisma epoca (sobre todo, los expedientes encausados 
pOI' don Anto nio Martinez Lujan de Vargas en la decada de los 90), se puede 
inferir que los miembros de la rnayor ia de las comun idades de dicha zona po
seian ganado propio, ya que en casi todas sus declaraciones exponian que los 
encomenderos les habian sustraido bueyes, vacas y cabaIlos que les perte
necian . En otros casos afirrnaron haber concurrido a las invernadas de l ga
nado de sus encome nderos con cabaIlos propios". AI excuIparse de los 
cargos que se Ie imputaban, el rn aestre de campo Pedro de Avila y Zarate, 
encorne ndero del pueblo de Colalao, afirm6 en 1693 que existia una seme n
tera de la comunidad , y que el mismo facilitaba a los indigenas aperos para 
trabajarla . Adema s, ac laraba que en los rneses en que sus enco rnendados no 
trabajaban en su hacienda, se ded icaban a " " ,S lIS labranzas, siembras y cose

236 ,- ·'" .serlo convenie nte pa r ahara, que se les aceptase la pa: [a los guallines] call 
cargo de que bajas en de sus montaiias y sal iesen de sus asperas quebradas adonde estaban 
rcttrodos. a sembrar a las tierras y llanos de Angastaco , donde otras veces solian hacerlo...". 
De las discusiones del consejo de guerra convocado por eI gobernador Mercado y Villacorta en 
Paccioca el primero de septiernbre de 1659 A,G.I" Charcas 122. 

237 ,- " .. Angostaco. fro ntera de l Valle de Guolfin y el pue sto prim ero que ocupan los 
indios de Sicha...". Relac ion anonirna de la rni sma fecha. A,G,I.. Ch arcas 121. Recogido por 
LORAND[, Ana Maria y BOIXADOS, Roxana; " Etnohistoria de los Valles Calchaqu ies...". 
Op, cu. 3 17 

238 ,- Consultense -cntre otros- los trabajos de Maria Esther Albeck, Myriam Tarrago, 
Guillermo B, Madrazo, Carlos Eduardo Zanolli.. Sandra Sanchez 0 Gabr iela Sica, 

239 ,- En algunos tie sus trabajos ya rcscnados, Rodolfo Cruz presenta rnuchas referen
cias documentales de Ia existcncia de esrc tipo de explotaei6n cornpartida ell csa zona, 

240 .- Autos de la visita realizada por e[ oidor don Antonio Martinez Lujan de Vargas 
al a Gobernacion del Tucurnan durante los anos 1692 a 1694, A,( j,1 , Escribania de Camara 864 
;\ y B. 

, , 
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chas, guarda de ganados suy os y cosecha de algarroba, asi en este valle 
[Choromoros] como en el de Calchaqui..." 24 1. 

Sofocado s los grandes levantam ientos indigenas de I poniente tucu
mane, las autoridades de la Gobernacio n implanraron una politica de "extra
haniiento" de los aborigenes que persegu ia algo mas que el fin de la 
resistenc ia planteada por estos naturale s. Aquellas, otrora indornitas parciali
dades, fueron trasladadas al Valle de Lerma, al de Choromoros, al de Perico, 
a los ll anos de Catamarca y La Rioja, al presidio de Esteco, etc., dando Ju gar 
a numerosos pueblos de indios encomendados a aquellos que hicieron posi
ble su reduccion , Por la dispersi6n de las antiguas comun idades indige nas, 
las rnejores tierras, ubicadas en las zonas humed as de la regi6n - sobre todo 
en las rnargenes de los rtos-, quedaron "vacas" y fueron otorgadas por mer
ced real a los colonos como retr ibuci6n a los rneritos y servicios desempe
nados. Desapareci6 asi la prop iedad comunal en cas i la totalidad de los 
valles, punas y quebradas de la franja occidental de l Tucurnan, consolidan
dose la propiedad privad a, que desde entonces detentaron de forma perma
nente y exc lusiva vecinos y moradores. 

A pesar de que la concesi6n de mercedes de pueblos de indios en en
comienda no implicara para e l beneficiar io desde e l punto de vista legal, en 
ningun caso, e l titulo de propiedad de las tierras de los naturales, ya que 
-como especifica Juan de Sol6rzano Pereira- aun cuando e l pueblo de enco
mienda abandonara colectiva mente las tierras 0 se extinguiera, los derechos 
sobre elIas no recaian en el encornendero, sino que revert ian en la Corona 
como " baldias" 0 "realengas "?"; sin embargo, en el caso de la Gobernac i6n 
del Tucuman en genera l, y de las j urisdicc iones del poniente en particular, 
hubo una evidente superposici6n espacial de tierras y encomiendas que 
transgredia la legislaci6n vigente. No obstante 10 dicho, a los naturales se les 
reconoci6 juridica mente la capacidad y el derecho a poseer tierras para su 
sustento. Tal reconocimi ento se expres6 incluso a traves de la concesion de 
varios titulos de merced de tierras otorgados por estas fechas a diversas co
munidades y parcialidades indigenas, con 10 que - a l menos indirectamente
tambien se les reconoci a e l derecho que poseian a vender, comprar, trocar, 
ceder, pennutar, enajenar y traspasar sus propiedades terr itoriales, aunque 
siempre con las limitaciones y obligaciones establecidas por el regimen de 

24\ .- Descargos que prese nta Pedro de Avila y Zar ate en e l paraje de Choromoros , ha
cienda de Miguel de Vera y Arago n, e l 3 1 de oc tubre de 1693 . A.G .!., Escriban ia de Ca ma ra 
864 B. 

242 ,- LOP EZ DE A LBORNOZ, Cristina ; " EI derecho a las t ierras ... '' . Op . Cit .: 19 . 
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resguardo (acreditacion del perrniso oficial para poder efectuar la transac
cion, etc.) 24., . 

Escasos son los testimonies docum entales que renemos sobre las for
mas y mecanismos de acceso a la prop iedad cornunal indigena para este 
periodo. En verdad nos referim os, mas que a la manera en que los grupos y 
parcialidad es de la zona llegaron a disponer de una detenninada extension de 
tierra para su US0 

244 
, a los procedim ientos y modos con los que obtuvi eron e l 

reconocirn ienro oficial de la posesi6n de sus tierras por parte, tanto de las au
toridades coloniales, como del resto de la sociedad dominante. De las f6r
mulas juridicas que el Sistema colo nial brindaba a las comunidades indigenas 
para conseguir el derecho (pleno 0 parcial) y el dominio efectivo de sus pro
piedades territoriales (prescripc i6n, titulo, donacion, cornpra , perm uta 0 true
que, sucesion, reparto y arrendarniento ), quizas la mas ernpleada en la reg ion 
fue la reclamacion ante dichas autorid ades de la expedicion de un titulo de 
propiedad. Entre las pocas referencias que se han conservado para la zona, es 
de singular importancia la solicitud que, con fecha de I de febrero de 1586, 
efec tu6 el cacique Calibay de una extensa porcion de tierras:" , petici6n que 

243 .- L a practice de di cho reconoci mie uto , asi como las di sposici on cs y form ulas Ic

gales que habra que cumplimcntar para lcguim ar cl coni raro (pcucion. aprobaci on. csc ritura. 
poscsion. pciicion de titul o y merced ), qucdan cspccificadas co n ioda claridad en la cscri tura de 
rrucquc y venia que [irman en San Migu cl de Tucuman. c l iO de scpticmbrc de 1613. don 

Al onso O ngo. cac iq ue prin c ipal del pu ebl o de To m bosrinc y N io - como vcndcdor- y Di ego 
Go u/ a!c> de Tapi a. c nco mcndc ro de d ich o pue:blo. - com o co mp rndo r- . de l as t ie rras que la 
comunidad tenia en cl pu ebl o viej o nombrado N io . sobrc un arro yo llarnado Melnune (que 
iendrun un as "dos leg uas y media de larg o y 0 11"0 101110 de anch o ell cn c ··). despobl adas dcsdc 

haci a ii cmp o al cstar "sitiados" di chos natu rales Cil unas uerra s que lcs haoia olrec id o su enco

mendcro. l.ste ultimo se obligaba a ccdcrlcs l as ii erras donde los tenia rcducidos. a dark s 

bueyes ; ' aperos para que hicicran sus scmenicras y. adcmas. a cntrcgarles 50 ovejas. EI man
dato de aprobac ion 10 dictarnin o el gobcmador don l.uis de Quinones Osorio. en presencia del 

protector de los naturales de la provincia, en la misr na c iudad de San Miguel de Tu curn an, 17 
dias despucs A.H T , Sec Judicial C iv i l, Caja 117, cxp . 12. 

244 .- Casi iou os los grupos del ponicnt c tucurnano considcrados posteri ormenre co mo 
"o rigma rios". cxploia ban las ucrras de sus asentam iento s "de sde ue nipo inmemorial", C0 l110 

muc has vcc es c llos mi sm os expus ic ron. 
24 5 .- " ...Cahb ay. caciq ue principa l del repart imie nto de los pulares. CO II/O 101 ca ci

que. y ell nom bre de los de ll/as cac iques e indios na tural es de 10 comunidad de los dictios 
indios pulares. d tgo qu e en tienipos pasados. ntis padres)' ab uelos y los de ll/tis antecesores de 
la diclia comum dad de los dichos caci ques e indi os pulare s, es tuvieron y han estado, y hoy en 
dia es tan poblodo s y asiII/ell/lidos alglll10s de los dl chos indios ell S IIS clwcras, ell las fa ldos . 
gllaycos y arroyos qlle es lon en la cordillem, lOll/as y I'er liell/es que eSlall Ironlero de es la 
cilidad. Iwcia la parle y camilla POI' dond!! vall a donde ohoro esla n los di chos il1dios jJl/lares, 
que es cerca de la boca de 10 que brada par do nde 1'{1 el com il1 o del Pen l, y pa r [en]cima de 
e lla. yel1do poria dJcha cordillera, p ie yfaldos de ella. en dire ccioll de la porte )' lugar donde 
esll/vo po blado el gobernador P. [Gon z~l o] de Abreu. y es osi qUI! par guerras, disen siolles y 
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fue satisfecha por el gobernador y el resto de alras instancias col oni ales de la 
region que, con el reconocimiento de estas ti erras comunales de los pu lares 

mediante la merced conc edida , retribu yeron el apoy o recibid o por dicho 
grupo como " indios am igos", ya que estas parc ialida des habian co laborado 

con las fuerzas espanol as en la contenc ion de las hostilidades de los indios 
del Va lle Ca lchaqur' " : Otro ejemplo signi fic ative podria ser el ya mencio
nado titul o de propi edad que otorgo Fel ipe II en 1606 a la comun idad de T i 1
cara. Esta merced real se conced io tam bi en en base a la peticion que real ize 
el curaca de Tilcara en su nombre y en el del corn un de su pueblo, ratifi cando 
IZI posesion que aludian tener desde tiempo inm emori al de las ti erras " ...que 
iban desde la quebrada de Yucara [que bien podria ser la actual quebrada de 
Huichaira] hast a el rio de Omog uaca [hoy conoci do como ri o Gran de] , y 

desde a/Ii, el rio arriba, hasta et asiento de Trani [po sib lemente el actual Per
chel] de una banda y de 0 11'0, y otras tierras en la quebrada de Purni aniarca 
hasta las tierras de Yucay ra [0 Yucara], Chelisto [i,Horn i l los'n y May uiala 
[Maimarajv Tilcara y 1'1Im i .. ." "47 

Otra de las forrnas de reco nocirn iento pO I' parte de la sociedad dom i
nante de las tierras de las comun idades indigenas, vendr ia sefia lada por las 
d isposiciones gubernativa s acerca de IR delirn itaci on y amojonam iento de 
parcelas concretas pard uso y d isfrute exclu sive de una comunidad 0 parcia
Iidad. En la causa susci tada en Co rdoba ent re Franci sco V ilch es y Geroni mo 
de Peralta hacia el ultimo terc io del siglo XVII , Vi lches - como encomendero 
de los indios del pueblo de Guamacha- pretendia que fuera orden ada la ex
pul sion de quienes, segun el, se habian introducido ilicit amente en las tierras 

otros info rtunios qlie se siguieron )' recre cieron a los diclios ntis padres. ab uelos y antepasados 
)' de los demos indi os naturales p ulares. compe lidos can precise necesidad. ca ll/a a su tiempo )' 
lugar pro baremos siendo nece sario. desampararon )' dcjaron los dichas tierras de .1'1/ pro p io 
natu ral y que les pertenecen de ab in ilia. )' se retiraron a vivu )' po blar en 10 po rte)' lugar 
donde aha ra estan, adonde no 110)' entera com odidad de tierras ni espacio de elias adonde 
sentbrar ni regal' cuant o 1'5 necesari o para 1'1 sust ent o de los dichos indios (...) rec ibtremos 
buena obra yjusticia, y 10 que as; pe dimos por merced es las dichas tierras que corran hasta 10 
poblac ion del dicho gob ernador Gonzalo de Ii bren en 111 /(/ legua de anclio pa r cualquier 
parte" A.B.HS. Carp . 2. doc. 104 (Recog ido entre otros auio rcs par CORN EJO. Atilio y .. 
VERGARA. Miguel Angel (Ed.). Documentos para la historia de Salta... Op. Cit.: SACHETTI 
DE ROVERE, Laura; "Concesion dc mercedes..'. Op . Cit. : 407 y NAVAMUEL. Ercilia; 
" Historia del Valle de Salta. Un modele dc interpretacion desde una pcrspcctivn ccologica". En 
Los primeros cuatro siglos dc Salta... Op. Cit.: 420) 

246 .- MATA DE LOPEZ. Sara Emilia ; "Estructura agraria. La propicdad de...... Op. 
Cit.: 48. 

247 - Doc. Cit. Las acoraciones son recogidas dc SANCHEZ. Sandra y SICA. Ga
briela; "Algunas rcflcxion es acerca de los Tilcara s" Ell: Avances ell Arglleo logia. N° I. Tilcara. 
1991: 86-87 
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de sus encomendados. Sustentaba su peu cion tanto en las ya mencionada s 
ordenanza s 33 y 34 de las de Alfaro , como en una Real Provi sion dada pori a 
Audiencia de La Plata el 9 de marzo de 1646. En este caso -que nos interesa 
sobremanera pOI' e l precedente juridico que genero su resolucion-, el tribun al 
altoperuano habia dictaminado respe cto al pueblo de indios de Ampatilla (de 
la j ur isdiccion de San Miguel de Tucu rnan) a su favor , en el sentido de que al 
rn ismo se Ie rnidiera y arn ojonara un lote de tierras en su contorno a raz6n de 
una legua ·' ...por cada parte, tomando el punto des de la iglesia (...) y que 
luego Ie se iialen la media pa ra ej ido ..." ~· 8 Otros de los casos de asignac ion y 
reconocimiento de ti err as para una comu nidad surg ieron a rai z de la forma en 
que se quiso distribui r en encomiendas a los vecinos los grupos desnaturali 
zados de su habitat or iginario. La mayor parte de estos reparti mientos se 
aj ustaron con la condi cion de que cada uno de los beneficiarie s tuviera que 
comprar para sus encomendados tierra s apropiadas para instalar su reduccio n 
y pueblo. En 1588, el vecino de la ciudad de Salta, capi tan don Gonzalo de 
Tapia, obtuvo la enco rnienda de los indios paypayas de la provin cia de Oclo
yas Una vez cono cida su designacion como encomendero de dichos indios , 
se apresuro a someterlos y "r educirlos a pu eblo", pues los ind ios se habian 
dispersado poria region fusionandose incluso con otras tribus y parcialidades 
de ocloyas , tobas y mataguayos. EI s itio escog ido para dicha reduccion se 
llamaba Guairap Yastan, donde los indios levantaron sus " tolderias", Pero, 
fundada San Salvador de Juju y (1593), Gonz alo de Tapia traslado a ella su 
vecindad, obteniendo con el tiempo varias mercedes de tierra s en la zona de 
la acequia de Palpa!a. Para evitarles el pesado desplazamiento diario desde 
las tierras de su asent am iento a las chacr as de trabajo , Tapi a les prop uso a los 
paypayas salir de Guairap Yastan, cru zar el rio Grande y asentarse en las tie
rras de Palpala . Los indigenas aceptaron la proposicion, y don Gonza lo, en 
cumplimiento de 10 dispuesto pOI' las ordenanzas de la Provincia, les cedio la 
propiedad de algunas parcelas en dich a zona para que forma ran un pequefio 
pueblo al que bautizaron -aproximadumente en j 615- como San Francisco 
de Paypaya". 

EI 7 de febrero de 1574 , el virrey Toledo dictaru ino una serie de orde
nanzas para los correg idores del distr ito de La Plata que posteriorrnente se 
hicieron extensivas a orras zonas de la region surand ina. En el ias, se estable

248 - A.H.P.C.. Escribania I Leg. 224 . exp oI. 
249 - VERGA RA. Miguel Angel. Compendio de 13 flisloria de JujU Y. Op. cu. 109. 

En los Libras de Mercedes dc Tierras conser vados en los archives provinciales 0 lranscritos por 
algunos autores como cl rnismo Vergar a 0 Atilio Cornejo, pucdcn analizarse numerosos docu
mentes por los cualcs los vecinos. dando e fec iivo curnplirniento a la citada disposicion, com
praban para sus encorncndados tierras apropiadas para instalar su rcduccion y pueblo. 
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ci6 la necesidad de exigir licencia oficial para la venta de tierras de naturale s 
ante las muchas realizadas par sus adrninistradores -curacas en algunos ca
505- en detr imento del patrimonio comunal. Y precisamente , para salva
guarda de este, se orden6 que ningun particular se introdujese en las tierras 
dejadas par los aborigene s can motive de su reducci6n a pueblos en lugar 
distinto del originario. Es decir , que se forrnalizaba un derecho de retenci6n 
en beneficio de la comunid ad y, en su caso, del indio particularmente consi
derado, refiriend ose el virrey a un derech o de propiedad existent e que recaia 
en cabeza de un individuo a de la comunid ad. Por eso podian los natura les 
vender sus tierras (aunque con la condicion de obtener la licencia) y, par 10 
mismo, en unas ordenanzas posteriores ca n vigenci a general dadas en Are
quipa , e l 6 de noviernbre de 1575 (en las ordenanzas 2, 5 Y 7), se determi
naba que "cuando las comunidades hubieran de vender algun a tierra , 10 
hagan previa acuerdo en concej o y posterior licen ciai' " , Se consideraba par 
parte de las autoridad es colon iales que, del fruto de las tierras a de su venta, 
.los naturales obrendrian los recursos prec isos para hacer frente a la paga del 
tribute y para atender a sus necesidade s. Por ella , se adoptaron medidas pro
tectoras del patrimonio cornunai, se vigil6 su enajenacion y, siendo preciso, 
se hizo valer el carac ter privilegiado en que se encontraba el indigena, la 
comunid ad, para e l eje rc icio plena de sus derechos. 

Pero la tierra, indirectam ente , proporcionaba a su vez una ser ie de in
gresos que, de forma adecuad a, iban a engro sar el capitulo de los bienes 
conocid os tarnbi en como "propios de comunidad", Por arrendar el usa de los 
pastas, por arrendar la tierra que Ie era propia a una determinada comunidad, 
esta debia percibir unas rentas, unos derechos que se corresponderian can los 
tradicionales gravarne nes castellanos del " terrazgo" y del " herbazgo"?", A su 
vez, par la inversion que se hacia de las rentas citadas, la comunid ad pasaba a 
ser parte acreed ora del arrend arario en una relaci6n de censo consignativo. 
Junto a los componentes indicados (tierras, ganados, ...), la comunidad indi
gena podia ser propietaria pa r ejernplo de un molino, tener arrendada y en 
exp lotacion una pulperia por concesion de la autorid ad local, etc.?"; de rna

250 .- A .N .B ., Audieuci a de Charcas. Expedierues coloniales sobre Ti erras e Indios. 
A no 1765. expo 131. Cas; todas estas ordenanzas tueron con firmadas por 1a Recopilacion de 
1680 

251 .- DiAZ REMENTERiA . Car los J. "E I patrimonio comunal indigena..." Op. Cit .: 
119 

252 .- Por hacer menc ion de oiro tip o de concesiones cxplo radas por los indi os del Tu 
cuman, sc podri a ci tar la referencia anotada por ReginaJdo de Li zarraga de algunos tarnbos 
ind igenas de 13 regi6n: " ...habra siete aiios que el princ ipal Cl/raCCI de esta provincia, cuando 
iba a Tucuman. llamado Viltipoc o, env io algunos indios principales a fa Audl encia de La 
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