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La Arqueología de los Mitmaqkuna
y las Fronteras Multi-Étnicas: Irnplicaciones

Teóricas y Prácticas!

Tamara L. Bray*
ac9791 @wayne.edu

En este análisis quisiera esbozar un marco para la investigación
de la etnicidad en el imperio Inca. Para ello, presentaré algunas de las
ideas que estoy utilizando para estructurar un proyecto que empecé re
cientemente sobre la arqueología de los mitmaqkuna incaicos en la sie
rra central del Ecuador.

En un libro importante sobre la etnia y el nacionalismo, Thomas
Eriksen (1993) pondera la pregunta de si la etnicidad es un fenómeno
principalmente moderno. Esta es una preocupación significativamente
contemporánea a la que la arqueología quizás aspire razonablemente a
ofrecer algo para su comprensión. En este análisis, trataré la cuestión de
si la identidad étnica, tal como la entendemos hoy, fue una caracterís
tica significativa del estado incaico imperial- una entidad política, no
occidental ypre-moderna, que surgió en los Andes en el siglo XV nc.

El registro etnohistorico, que desde hace mucho tiempo ha cons
tituido el andamiaje de los estudios incaicos, sugiere claramente que el
paisaje andino estuvo habitado por pueblos distintos, y que el imperio
fue una entidad multiétnica. La comprensión de los relatos de las cró
nicas, sobre los múltiples pueblos, llactas y naciones andinos del siglo
XVI, depende en gran medida de cómo comprendamos la etnicidad.
Como lo han demostrado varios eruditos (por ejemplo, Barth 1969;
William 1976; Eriksen 1993), la etnicidad no es un concepto constante
ni fijo. En la antropología, el interés actual en la identidad y en los pro
cesos étnicos tiene que ver en parte con el cambio de percepción de cul-
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turas y sociedades, de unidades aisladas y fijas, a mundos sociales en in
teracción y flujo, cada vez más complejos (Eriksen 1993:9). Asociados
con este cambio paradigmático están los cambios en el discurso teóri
co en torno a la noción de etnia - especialmente en lo que se refiere a
su génesis, persistencia, y transformación.

En un ensayo particularmente lúcido, [ohn Comaroff (1987) ar
gumenta que la etnicidad no puede ser tomada lógicamente como
"causa primera" o hecho primordial - o sea como algo naturalmente
dado o inherente. Mas bien, la conciencia de la diferencia sociocultural
debe preceder necesariamente la construcción de una identidad social
colectiva. Lo que es fundamental es la conciencia de identidades con
trastantes - la oposición del yo al otro, del "nosotros" al "ellos" -que
constituye la base para la clasificación, - siendo la clasificación social
primordial en el sentido de ser una condición necesaria de la existencia
social (1987:303-6). La identidad colectiva está invariablemente funda
da en esta oposición relacional entre "nosotros" y "otro/s."

En la medida que la etnicidad no puede ser tomada como una
característica primordial de la organización humana, esta debe ser
abordada como una cuestión y un producto de condiciones históricas
particulares (1987:302). Por ejemplo, ¿van estas condiciones más allá
de las fronteras de la modernidad occidental? Algunos han sugerido
que la etnicidad surge en circunstancias de trastorno y cambios socia
les. Comaroff ha señalado más específicamente que la etnicidad y la
conciencia étnica surgen por la creación histórica de la desigualdad es
tructural entre entidades sociales distintas. Más precisamente, él ve la
etnicidad originándose "en la incorporación asimétrica de grupos es
tructuralmente diferentes en una sola economía política" (Comaroff
1987:307). Curiosamente, se reconoce que la identidad colectiva existe
también en ausencia de la desigualdad, aunque Comaroff sugiere que
viene formulada en términos de conciencia totérnica, o totemismo. Lo
que es particular acerca de la etnicidad, en contraste con otras configu
raciones de la identidad colectiva, es que tiene aspectos tanto asumidos
subjetivamente como atribuidos externamente.

Un punto final de esta discusión necesariamente abreviada es
que la creación de la desigualdad estructurada requiere algún tipo de
significación, o sea que la diferencia étnica debe ser representada de al
gún modo. "La formulación de identidades colectivas exige corporei-
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dad simbólica en marcadores de contraste entre grupos sociales", dice
Comaroff (1987:304). Sivamos a entender la "etnicidad" sobre todo co
mo un conjunto de relaciones, debemos entender que el concepto im
pone también una materialidad a la que nosotros podríamos acceder
arqueológicamente.

Tomo las proposiciones aquí resumidas como punto de partida
para una exploración de la etnicidad en el imperio inca. Frecuentemen
te, la investigación arqueológica de la etnicidad es abordada como una
búsqueda de patrones de variación en los vestigios materiales de la cul
tura. Pero, como han demostrado numerosos estudios contemporá
neos, la relación entre la variación de la cultura material y la expresión
de la diferencia étnica es compleja (Jones 1997). En vez de asumir que
la variación o la homogeneidad a través de las categorías de la cultura
material sirven como índices de la identidad, necesitamos problemati
zar esta idea.

Una de las implicaciones de esta discusión es que vuelve esencial
una cuidadosa lectura, tanto histórica como contextual, de la variación
observada. Como bien anota Sian Iones (1997:123-127), aunque los
marcadores de la etnicidad pueden ser arbitrarios y diversos a través de
las culturas, no son aleatorios dentro de las particulares configuracio
nes culturales e históricas. Los marcadores y los símbolos étnicos son
mas bien específicos de contexto y engendrados dentro de un conjun
to dado de circunstancias socio-históricas. Al reformular nuestra com
prensión del concepto y la manera en que lo abordamos, la arqueolo
gía puede iluminar la profundidad histórica de la etnicidad así como a
los contextos sociales y políticos de su expresión.

El programa de reasentamiento del estado Inca, que trajo consi
go el movimiento masivo de pueblos, conocidos como mitmaqkuna,
ofrece un contexto ideal para la investigación arqueológica de la etno
génesis, transformación, y procesos sociales. La evidencia etnohistorica
indica que los Incas a menudo desarraigaron comunidades enteras, for
zándolas a veces a desplazarse enormes distancias para establecer nue
vas residencias en territorios extranjeros. Estas deportaciones sirvieron
a veces simultáneamente como forma de castigo y como método expe
diente de resolver necesidades del estado.

En todo caso, el reasentamiento de mitmaqkuna en regiones
nuevamente conquistadas fue un componente fundamental de la polí
tica incaica. En la descripción de las primeras etapas de la sujeción im-
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perial, se ha señalado, casi siempre en una sola oración, la instalación
de mitrnaq, el nombramiento del gobernador provincial, la construc
ción de un templo del sol, y la prolongación del capac ñan. Según los
cronistas, los mitmaqkuna cumplían una variedad de funciones, como
la vigilancia de la frontera, la colonización de nuevas tierras, la produc
ción de excedente agrícola, y la diseminación de conocimientos sobre
ciudadanía. La escala del desplazamiento de poblaciónes emprendido
en el Tawantinsuyu no tiene precedentes en los anales de los estados e
imperios tempranos.

En 2004, inicié un proyecto sobre la arqueología de los mitmaq
kuna en la frontera septentrional del imperio incaico. El área de estu
dio escogida abarca un zona de aproximadamente 100 kilómetros cua
drados centrada en la región de Angamarca-Sigchos ubicada en los
flancos occidentales del Cordillera Occidental, provincia de Cotopaxi.
Los ocupantes aborígenes de este territorio fueron los Tsachilas (o
Colorados), una unidad étnica que ocupó los estribaciones occidenta
les, desde el norte de Quito hasta Guaranda. Los Tsachilas fueron
protagonistas importantes en el cambio interregional de bienes exóti
cos. Angamarca La Vieja, el asentimiento aborigen antes de la llegada
de los incas, fue considerado un centro importante de actividad de los
mindaláes.

La información etnohistorica sugiere que la provincia de Coto
paxi fue conquistada por Pachacuti y su hijo Topa Yupanqui, hacia la
mitad del siglo XV. Luego de un forzado reasentamiento, a mayor altu
ra, del pueblo original, los Incas procedieron a repoblar lo que sería An
gamarca la Nueva y el territorio circundante con mitmaqkuna de varias
partes del imperio. Las etnias enumeradas en los registros coloniales
tempranos para esta región incluyen los Angamarcas propiamente di
chos, los Cañaris (trasladados desde el sur del Ecuador), los Collanas
(probablemente del altiplano de boliviano), los Comudiquin, los Gua
lasillí, y un grupo de yanaconas. La procedencia original de éstos últi
mos tres grupos es actualmente desconocida. En todo caso, hacia el fin
del siglo XV, Angamarca fue una región de densa ocupación mitmaq,
constituyendo una especie de zona multiétnica justo detrás del límite
septentrional no consolidado del imperio.

Bruce Mannheim ha demostrado que, durante la época preco
lombina tardía, la región andina fue un mosaico de diversidad lingüís
tica, y que el multilingualismo fue la norma en el interior de las cornu-
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nidades e incluso de los hogares. Hay poca evidencia de que, en el pe
ríodo intermedio tardío, la variación en la cultura material se haya re
flejado directamente en la diversidad lingüística mencionada. A la luz
de los argumentos teóricos resumidos arriba, se anticiparía, con la in
corporación a la economía política del estado Inca, la creación de iden
tidades étnicas, tanto en sentido atribuido como asumido. Concomi
tantemente, se esperaría ver más evidencia de los marcadores simbóli
cos de la identidad étnica. En este contexto, no habría problema respec
to a la serie de símbolos materiales desarrollados por los incas mismos.
Sin embargo, ¿qué pudo haber sucedido con los otros grupos no-incai
cos, como los Angamarcas, los Collas, los Cañaris, etc.?

Federico Barth (1969:10) sugiere que el mejor lugar para estu
diar los procesos y los marcadores de etnicidad estaría en las fronteras
- los puntos de contacto entre grupos. Yo veo la zona septentrional de
la frontera del Tawantinsuyu como una ubicación especialmente ade
cuada para tal estudio. Respecto a los mitmakuna reasentados en nues
tra zona de estudio, hay dos posibilidades particularmente sugestivas.
Utilizando la vieja terminología, las opciones que compiten pueden ser
descritas como "destribalización" y "retribalización" En el primer esce
nario, las unidades sociales previamente autónomas deportadas desde
regiones diferentes y rejuntadas en la frontera, podrían haber desarro
llado una nueva conciencia étnica, como resultado de su nuevo status
de mitmaqkuna extranjeros del estado inca. Por ende, se podría haber
creado una identidad colectiva mitmaq, en relación con la política es
tatal y las nuevas circunstancias políticas, económicas y geográficas.

Un escenario opuesto es igualmente plausible: forzados a poblar
los nuevos asentamientos del estado con multitud de extranjeros, las
comunidades desarraigadas buscan "sobre-comunicar" su identidad
compartida y su diferencia de otros. Como parte del proceso de "retri
balización," la identidad étnica es re-codificada y luego íntimamente li
gada a la división del trabajo inca y a los derechos, estatuses, y distin
ciones sancionadas por el estado. En la literatura antropológica se pue
den encontrar instancias de ambas clases de procesos, ocurriendo en si
tuaciones análogas, y con manifestaciones materiales sugeridas teórica
mente. Un tercer escenario implicaría la asimilación de grupos de mit
maq a las culturas locales, aunque esto parece menos probable, de
acuerdo con la información etnohistorica.
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Durante mi reconocimiento inicial de la región de Angamarca
en 2004, registramos una docena de pucaráes en un radio del 15 km del
pueblo, así como las cimientos de un tambo incaico asociado con va
rias casas grandes serni-subterránes, a una elevación de 4000m. La ins
pección de superficie de estos y varios otros sitios ubicados cerca del
pueblo de Angamarca, produjo muy poca evidencia de cultura material
del estado inca. La mayor parte de alfarería observada, tanto en colec
ciones privadas como en la superficie, parece pertenecer a las tradicio
nes pre-incaicas locales de Puruhá y Panzaleo. Más allá de los pocos pe
dazos incaicos, ningún material exótico o no local ha sido detectado en
las colecciones de la superficie. Estas observaciones son preliminares e
impresionistas. Espero seguir con la exploración más detenida de algu
nos de los sitios identificados en el distrito de Angamarca con un pro
grama de sondeos limitados.

Para terminar, quiero señalar que, aunque Iohn Rowe (1946:270)
afirmó alguna vez, según el pensar de su tiempo, que el programa in
caico de reasentamiento culminó en la homogeneización del imperio,
esta visión asimilacionista de la etnicidad ya no tiene asidero. Los teó
ricos sociales enfocan hoy la etnicidad como un conjunto de relaciones
basadas en la oposición y activadas por la interacción con los Otros. La
arqueología, con su capacidad de escrutar los procesos sociales de pue
blos iletrados no occidentales, puede ofrecer importantes perspectivas
para comprender los procesos de etno-génesis, persistencia y cambio.
Las ideas que he presentado aquí se refieren a algunas de las grandes
cuestiones teóricas que espero abordar en mi estudio recientemente
iniciado de los mitmaqkuna incaicos en la frontera septentrional.
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