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Definición del Problema 
 
Estudiar la evolución demográfica de un pueblo de indios connota afrontar varias 
dificultades. En primer lugar, hacemos hincapié en un ámbito de investigación histórica 
reciente. Como sostiene Andy Bascary, las investigaciones demográficas sobre la región del 
Tucumán a fines del periodo colonial son escasas y muchas de ellas presentan serias 
deficiencias en cuanto a los métodos de análisis empleados y otros aspectos. En segundo 
lugar, afrontamos la seria escasez  de fuentes documentales y el mal estado en que se 
encuentran y conservan muchas de estas .Finalmente, cabe indicar el desafío que implica 
llevar a cabo el abordaje de los pueblos de indios recogiendo el aporte de varias disciplinas 
y en su doble enfoque; como una unidad de análisis especifica y como una categoría de 
construcción histórica. 
La mayoría de los estudios demográficos coinciden en señalar que el siglo XVIII fue un 
periodo de crecimiento y recuperación de la población americana, tras la grave crisis del 
siglo anterior. Este crecimiento fue correlativo para la jurisdicción de la ciudad de san miguel 
de Tucumán, al igual que para el resto de las ciudades que componían la antigua 
gobernación del Tucumán. Sin embargo, la comprensión de dicho crecimiento resulta un 
tanto imprecisa a la hora de determinar  el volumen cuantitativo y cualitativo del crecimiento 
de la población por grupo socioetnico. A fines de la colonia el avanzado proceso de 
mestización, blanqueamiento y  movilización social habrían tornado borrosas las fronteras 
étnicas entre los grupos dificultando la identificación de quienes eran mestizos, indios, 
pardos, blancos,etc. Debido a tales obstáculos se considera que muchos de los censos 
coloniales e interpretaciones sobre los mismos pueden presentar algunos  errores de 
evaluación al respecto.  
Cristina López estima que la población que habitaba la jurisdicción de san miguel de 
Tucumán a fines del S.XVIII rondaría en unos 20.000 habitantes de los cuales 
aproximadamente 4000 residían en la ciudad, y estaban constituidos por españoles, 
indígenas, esclavos y las castas, entre las que figuraban mestizos, zambos y negros libres. 
Según esta autora, el sector de los indígenas representaba estimativamente el cuarto de la 
población censada, es decir un promedio de 5000 habitantes que incluía a toda la población 
considerada genéricamente como “indios”, entre los cuales se hallaban aquellos 
denominados “de pueblos”, que eran encontrados bajo el régimen de encomiendas de 
servicio personal. Estos últimos permanecieron bajo esas condiciones durante más de dos 
siglos, y hacia fines del periodo colonial, los pocos grupos sobrevivientes solo representaban 
el 5% del total de los indígenas registrados en la jurisdicción de san miguel.  
En este sentido nuestros objetivos están orientados a dar cuenta de los procesos de 
cambios y/o transformaciones  que afectaron a la base demográfica del pueblo de indios de 
Chiquiligasta entre mediados del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Es decir, la cuestión 
principal surge en cuestionarnos en que medida dicha estructura política impuesta desde 
arriba por las normativas coloniales persistió y fue viable en cuanto a las fluctuaciones de la 
evolución demográfica.  
 
 
Fuentes y Métodos 
 
Fuentes 
1-Primarias 
Archivo general de la Nación. Empadronamientos. 
Archivo histórico de la provincia de Tucumán. Empadronamientos. Serie administrativa. 
Expedientes, Serie judicial civiles y criminal. 
Archivo de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Actas de nacimientos, 
matrimonios y defunciones correspondientes a la doctrina de Chiquiligasta.1780-1810. 
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2-Secundarias 
Consulta de material bibliográfico general y especifico. 
Método histórico critico. Perspectiva etnohistórica. Método de Demografía histórica. Estudio 
de caso. 
Técnicas: para la recolección de información partimos fundamentalmente de la búsqueda de 
fuentes parroquiales (registros vitales) y de documentación colonial administrativa tales 
como censos y padrones de revisitas del Archivo local y del Archivo General de la Nación. 
*Fuentes parroquiales: se realizan fichas de recolección de datos siguiendo el modelo 
propuesto por Ciro Cardozo (1986:137-9).Se toman las siguientes variables: 
a)-actas de bautismos: fecha del acta, fecha del nacimiento, sexo, legitimidad, etnia, 
observaciones. Nombre del padre y etnia, ídem para la madre. Padrinos, etnia, procedencia. 
b)-actas de matrimonios: fecha de acta, datos de los novios; nombre, edad, estado civil, 
residencia, etnia, padres, padrinos. Ídem padrinos. 
c)-actas de defunciones: fecha de acta, nombre del difunto, fecha de muerte, sexo, edad, 
estado civil, causas mortis, etnia, residencia, declarantes, parentesco, etnia, observaciones. 
La información registrada se integra a una base de datos, se realizan gráficos o modelos de 
interpretación, se comparan los distintos registros, se elaboran conclusiones. 
Posteriormente, tales datos son cruzados con los datos que nos ofrecen las otras fuentes 
documentales.  
*Los censos y revisitas consultadas abarcan un periodo cronológico de las últimas décadas 
del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX. Estos son los censos de 
1778,1789(consulta de otras investigaciones) 1786,1812.se toman ultimas  revisitas 
coloniales de 1792 y 1806. 
Se realiza el procesamiento de la información: 
Realización de fichas bibliográficas y de contenidos, elaboración de gráficos varios, 
confección de una base de datos, lectura, análisis, diagnóstico y comprensión del material. 
 
Resultados 
 
En primer lugar creemos que es conveniente comenzar con  lo que se comprende como 
“pueblos de indios “conforme a las relecturas de las fuentes coloniales y para precisar  
conceptualmente  nuestra unidad de análisis al abordar un estudio de caso en particular. 
Isabel Castro Olañeta (2006) elaboro las siguientes acepciones: 
“Puede hacer referencia a la institución creada desde el sistema de de administración 
colonial que designa al grupo de indios de encomienda que fueron reducidos en pueblos; o, 
en documentos mas tempranos ,como son las cedulas de encomiendas, hacer referencia a 
las unidades poblacionales que habitaban determinado territorio al momento de la llegada 
hispana, es decir, las sociedades o aldeas indígenas prehispánicas que encontraron los 
españoles al llegar a los nuevos territorios por conquistar. 
 La primera connotación de la categoría de “pueblos de indios”-derivada del proyecto 
toledano para la región andina –remite a las reducciones  de los grupos nativos que 
comenzaron a realizarse desde fines del siglo XVI y, mas sistemáticamente, luego de la 
visita del oidor Alfaro en la segunda década del siglo XVII. La segunda, es la encontramos 
en las cedulas de encomienda tempranas que hacen referencia a los asentamientos 
poblacionales que los españoles “observan” y “describen” al llegar a un nuevo territorio”.  
A partir del aporte de otras investigaciones conocemos que efectivamente los Chiquiligastas 
fueron desde los inicios hasta fines de la colonización uno de los pueblos de indios mas 
importantes de la jurisdicción de san miguel de Tucumán. Antes de constituirse como tal, 
eran un grupo étnico prehispánico originarios de las riberas del rió Dulce de Santiago del 
estero y, que en el momento de la llegada de los españoles fueron trasladados a un nuevo 
lugar de asentamiento en la llanura oriental tucumana. Asimismo otras de las características 
peculiares de este pueblo fue que estuvo encomendado desde un principio y que mantuvo 
esa relación de dominación colonial hasta fines del periodo, pese que la encomienda había 
sido combatida legalmente por la corona. Las fuentes nos informan que el último 
encomendero del pueblo fue Don Diego de Santillán. 
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Con respecto a la conformación demográfica de este pueblo tenemos las siguientes 
apreciaciones. En primer lugar siguiendo el aporte de la historiadora Estela Noli, conocemos 
que los Chiquiligastas durante la primera mitad del siglo XVII fueron uno de los pueblos con 
mayor densidad demográfica que habito en las llanuras del este de San Miguel de Tucumán. 
Compartió tal situación con los pueblos que habitaban los Valles Calchaquíes  tales como 
los Amaicha, Marapa, Tolombon  y  Colalao .Sin embargo hacia fines del siglo XVII  y 
principios del siglo XVIII como los otros pueblos ya mencionados, con excepción de los 
Marapa, se vio afectado por una brusca caída de su población original. Aquí tendríamos la 
primera fluctuación negativa, entre fines Del S.XVII y principios del S.XVIII. 
Tomando los datos brindados por Ferreiro (1991) conocemos la caída demográfica de la 
encomienda de Chiquiligasta durante este periodo. Según este autor entre 1688-1711dentro 
del grupo de las encomiendas denominadas “grandes” (100 a 300 personas) se produjo un 
descenso generalizado, con una sola excepción, que fue el caso de la encomienda de 
Marapa. Mientras que las encomiendas de Amaicha, Chiquiligasta, Aconquijas y Anchapca 
decayeron sensiblemente. 
La encomienda de Chiquiligasta habría sufrido quizás el más brusco descenso que 
afrontaron  las encomiendas grandes de la jurisdicción. De las 154 personas que tenia en 
1688 pasa a  112 en 1711, registrándose una caída brusca del 27,2 %.Es decir tal 
contractura demográfica merece una reflexión particular en tanto que fue la mas baja en 
relación con el resto de las grandes y antiguas encomiendas del periodo. 
A partir de este panorama nos preguntamos cual fue la evolución demográfica aposteri a la 
crisis de finales del siglo XVII en  un contexto de crecimiento general de la población  
tucumana en el siglo XVIII, crecimiento que viene aparejado con una serie de 
transformaciones, políticas económicas y sociales inauguradas con las reformas borbónicas. 
A través del análisis de la documentación consultada podemos extraer las siguientes 
aproximaciones respecto de las siguientes variables; cantidad y distribución de la población, 
estado de la población por edad y sexo y tipo de población (joven –vieja). 
 
Distribución y  Cantidad de la Población en el Curato de Chiquiligasta en 1786. 
En este periodo el partido de Chiquiligasta comprendía los siguientes pueblos; Chiquiligasta, 
Belicha, Ampatilla, Ramada, Conventillo e Ingas. 
Pueblos Cantidad de habitantes 
Chiquiligasta 183 
Belicha 112 
Ingas 132 
Ramada* 70 
Conventillo ¿ 
Ampatilla ¿ 
Total de Población (aproximado) 497 
Fuente: revisita de los pueblos de indios de la intendencia  de salta. AGN. Año1786 
 
En dicha revisita puede verse que el pueblo de indios de Chiquiligasta continuaba siendo el 
núcleo demográfico más  importante del curato respectivo. Por otro lado, comparando la 
situación de crisis demográfica del  periodo anterior indicado por Ferreiro, cuando esta 
población encomendada declino en un 27,2% y la cruzamos con el registro censal de 1786, 
los Chiquiligastas experimentaron en un lapso de más de siete decenios un proceso de 
crecimiento y recuperación de su población. Vimos que en 1711 se informa que la 
encomienda de este pueblo poseía una unidad poblacional de 112 personas, para alcanzar 
en 1786 el número de 183 personas. Si bien la recuperación es leve y no deja de ser un 
corte arbitrario en tanto que carecemos de otros registros, podemos concluir, grosso modo, 
que los Chiquiligastas tras la crisis del siglo XVII lograron revertir la tendencia demográfica 
anterior de declinación y continuaron un nuevo periodo de recuperación demográfica.  
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Estado de la población del pueblo de Chiquiligasta  por sexo y condición social. 
 

varones mujeres Población 
  

Casado/a 
 

25 25 

Soltero/a 
 

18 30 

Viudo/a 
 

2 7 

Niños/as 
 

34 37 

 
huérfanos 

2 1 

¿? sin edad 
consignada 

1 1 

total 82 101 
Población total 183 personas  
Fuente: revisita de los pueblos de indios de la intendencia de gobernación de Salta. 
Año 1786.A.G.N. 
 
Tipo de población según edad y sexo 
Edad Cantidad de mujeres Cantidad de varones 
0-4 10 17 
5-9 13 10 
10-14 16 9 
15-19 7 7 
20-24 10 7 
25-29 7 8 
30-34 1 7 
35-39  4 
40-44 2 2 
45-49  1 
50-54  5 
55-59   
60-64  1 
65 y mas  1 
¿? No se sabe la edad 35  
 Fuente revisita de 1786. A.G.N 
 
*Categorías etarias: Niños: 0 a 14 años, Jóvenes: 0 a 19años, Adultos: 20 a 59 años, 
Ancianos: 60 a mas años. 
*Población activa: 15 a 64 años. Población vieja: 65 a más años. 
En este cuadro, cabe señalar que existe una franja de la población femenina (35 pers.) que 
no ha sido discriminada por la edad. Generalmente se trata en su mayoría de las mujeres 
que figuran como “casadas”. Suponemos que ello se debe a la lógica fiscal de los censistas, 
para quienes lo que importaba era la edad de los casados al ser quienes constituían el 
grueso de la población tributaria. Una cifra mínima de mujeres sin edad son las “viudas” y 
algunas “solteras”.  
 
Las revisitas de 1792 y de 1806. 
¿Como evoluciono la población de Chiquiligasta entre estas dos revisitas en relación con la 
de 1786? ¿Se registran variaciones internas en la conformación de la encomienda de 
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indios? Finalmente, ¿Podemos realizar un balance general de la evolución demográfica 
durante el periodo estudiado? 
Según la revisita del año 1792 en la jurisdicción de San miguel de Tucumán dependiente de  
intendencia de Salta habitaban los siguientes pueblos de indios; Tolombon, Colalao, 
Palapala, Quilmes, Chiquiligasta, Ingas, Belicha, Conventillo, Ampata, Ramada, Marapa, 
Nachi, Famailla- Tafies y Amaichas. Mientras que en la ultima revisita que se realizo en 
1806, encontramos los siguientes; Tolombon, Colalao, Quilmes, Amaicha, Famaillla, 
Chiquiligasta, Ingas, Conventillo, Ramada, Ampata, Nachi y Marapa. En el cotejo realizado 
entre ambas revisitas se advierte que hacia fines del periodo colonial subsistían al menos 14 
pueblos de indios. No obstante en 1806, el pueblo de palapala aparece como pueblo 
“despoblado y agregado” al pueblo de los Quilmes, por lo que el resultado final es de 13 
pueblos. La densidad demográfica general de la población indígena en la última revisita de 
1806 arroja una cifra  total de 863 personas de ambos sexos. La mayor concentración de la 
población indígena  según lo demuestran las fuentes,  continua  registrándose en los 
pueblos de Marapa, Amaicha, Tolombon y en menor medida se encuentra también en el 
pueblo de Colalao. No obstante, lo más significativo de este análisis, es que Chiquiligasta 
experimento un gran baja demográfica perdiendo  su categoría de  encomienda grande. 
 
Estado de la población  de Chiquiligasta según las ultimas revisitas. 
 
Categoría fiscal Población-1792 Población-1806 
Casadas 10 10 
Solteras 8 14 
Viudas 7 9 
Niñas 7 12 
Caciques  2? 1? 
Niños  12 12 
Próximos 7 4 
Ausentes  4 8 
Tributarios  10 4 
Reservados 1 6 
Total 68 75 
Fuente Revisitas de  1792 y 1806.AGN. 
 
Distribución de la población indígena en el curato de Chiquiligasta durante las últimas 
revisitas. 
Pueblos  Revisita1792 Revisita 1806 
Chiquiligasta 68 75 
Belicha 72 110 
Ingas 86 65 
Ramada 21 12 
Aconquija o Conventillo 10*? 10 
Ampata y Ampatilla 94 *0? 
Total 351 

 
272 

 
Según los datos de la última revisita, la población indígena de la jurisdicción de san miguel 
de Tucumán alcanzaba algo más de ochocientas personas aproximadamente. Es decir, a 
fines del periodo nos encontramos con una verdadera retracción de la población indígena. El 
curato de Chiquiligasta concentraba un subtotal de 272 individuos. Es decir, en relación con 
la situación de otros curatos, donde desaparecieron comunidades enteras, el curato de 
Chiquiligasta aun habiéndose resentido la estructura poblacional de los años anteriores 
continuaba siendo unos de los núcleos más  importantes de población indígena. Sin 
embargo dentro de esa coyuntura, el pueblo de Chiquiligasta vio declinar drásticamente su 
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población desde 1786 hacia fines del periodo estudiado. La población tributaria era 
escasísima, vemos que de 10 tributarios en 1792 estos llegaran apenas a 4 en 1806.Esta 
caída de la población tributaria viene siendo ya advertida en otros documentos del periodo, 
por ejemplo en un “padroncillo” de indios tributarios de 1791, Chiquiligasta suma la cantidad 
de 10 tributarios, uno de los aportes mas bajos en relación con los pueblos de Amaicha, 
Tolombon y Marapa, pero muy próximo a la cantidad que poseían pueblos prácticamente 
despoblados como la Ramada, Palapala, los Famaillas  y Santa Ana. A fines de la colonia, 
vemos que Chiquiligasta  cederá el lugar protagónico que tuvo dentro de la doctrina durante 
los siglos anteriores a otros pueblos; Belicha y en menor medida a ingas. El crecimiento de 
estos pueblos se advierte además porque dejaron de depender espiritualmente de la capilla 
del pueblo cabecera y contaban ya para estos años con capilla propia. 
¿Que sucedía con los índices del crecimiento vegetativo según las fuentes de los registros 
parroquiales? 
Los libros de bautismos, casamientos y entierros de “los indios tributarios del curato de 
Chicligasta” nos ofrecen datos fragmentarios para consignar la cantidad de nacimientos y 
entierros del pueblo estudiado entre 1801 a 1809, sin haberse encontrado datos sobre de 
los casamientos de ese periodo. Tampoco se encontró el libro de los bautismos, 
casamientos y entierros de los españoles para este pueblo. 
 
Cantidad de nacimientos y defunciones a principios del siglo XIX. 
 
Años  Bautismos Entierros 
1800 -  
1801 - 3 
1802 3 1 
1803 Sin consignarse 4 
1804 4 1 
1805 4 1 
1806 1 3 
1807 12 1 
1808 3 1 
1809 Sin consignarse 2 
 
 A simple vista, puede apreciarse que la cantidad de nacimientos es levemente mayor que la 
de los entierros por  año. Sin embargo aun partiendo de fuentes incompletas notamos que 
en este periodo, las tasas de natalidad y mortalidad de la población indígena son bastante 
exiguas. Lo más llamativo de estos datos es, que en el año de 1807 se registra la mayor 
cantidad de nacimientos, y sabemos que en este momento la sociedad de “vecinos de la 
ciudad de Tucumán” se veía un tanto movilizada por los apremios de la invasión inglesa. No 
obstante, subsiste un problema con respecto a la veracidad de tales fuentes, en tanto que si 
tomamos los datos que la revisita de 1806 donde también se registraron la cantidad de 
matrimonios, nacimientos  y entierros, notamos que estos no son los mismos que los que 
fueron inscriptos en los libros parroquiales.  
Bautismos Casamientos  Entierros de 

adultos 
Entierros de 
párvulos  

36 9 17 29 
    
Como se ve la diferencia es muy amplia, se informa que en el año 1806 hubo un nacimiento 
cuando en el padrón figuran 36, tres decesos cuando en el padrón se inscriben 46 en total. 
En cuanto a los matrimonios de indios este dato (9) es el único que poseemos hasta el 
momento. 
En suma, podemos concluir desde una aproximación parcial que hacia el periodo estudiado 
la población indígena de Chiquiligasta experimento más allá de las imprecisiones de dichas 
fuentes, un proceso de contracción aguda de su  base demográfica a fines del periodo 
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colonial. Quizás para ilustrar en pocas palabras nuestra hipótesis final basta recordar que en 
la última revisita colonial de los Pueblos de Indios de la gobernación de Salta del Tucumán 
en 1806; Chiquiligasta solo contaba con 4 indios tributarios. Si bien las fuentes aquí tratadas 
solo reflejan una visión parcial de la lo que fue la estructura demográfica del pueblo de 
indios empero nos ayudaron a aproximarnos a la problemática planteada.  
 
Conclusiones finales 
 
En este breve trabajo se intento evaluar y comprender  una de  las  condiciones vitales y 
necesarias  dentro  del proceso de continuidad y persistencia  de los pueblos de indios en el 
sistema de dominación del mundo colonial. Esto es, su sobrevivencia biológica como tal 
expresada en el valor cuantitativo de los habitantes que componían  a la comunidad 
estudiada. Si bien estos pueblos fueron creados básicamente con fines económicos  y para 
llevar a cabo el adoctrinamiento religioso de sus individuos, tales fines e intereses de los 
agentes coloniales solo eran posibles en la medida en que estos lograsen preservar la 
reproducción biológica, como así también cultural de estos grupos. Sin embargo la historia 
nos demuestra que uno de los costes mas graves de la conquista y colonización europea 
fue precisamente el aniquilamiento demográfico casi total de las culturas indígenas 
americanas. No obstante,  además de considerar solamente el accionar de los 
conquistadores, pensamos que es enriquecedor tomar el aporte de las nuevas miradas que 
se alejan de la concepción victimaria de los indígenas para mostrarlos como sujetos 
protagonistas de la historia, es decir no solo sucumbieron sino que muchos de ellos fueron 
capaces de oponer distintas estrategias de resistencia dentro de un sistema que finalmente 
termino por desestructurar tales comunidades. 
Es en este sentido,  que nos motivó la inquietud de comprender como algunos pueblos de 
indios lograron  sobrevivir y persistir hasta fines del periodo colonial, inclusive hasta los 
primeros años independientes en condiciones totalmente desfavorables para su 
reproducción. 
Por otro lado en esta búsqueda intentamos contribuir a recuperar la voz de ese pasado que 
en la actualidad ha caído completamente en el olvido. El pueblo de Chiquiligasta continua su 
larga historia en la actualidad pero sus habitantes, viejos y jóvenes prácticamente no se 
reconocen en ese pasado inclusive muchos de ellos no desean recordarlo, tal vez por la 
omisión que hizo la misma historia, porque nadie se los contó o, bien por la carga negativa 
que aun comporta la valoración de nuestras culturas indígenas. 
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