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CALCHAQUI / KAKÁN 
 

Debido a la falta de datos lingüísticos otros que toponímicos y onomásticos, la lengua kakán no puede ser 
clasificada, a menos que algún día aparezcan los manuscritos, hoy perdidos, que la describían. 
 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Argentina: (1) (a) centro norte de la provincia de Catamarca: zonas de Santa María, San José, Punta  de 
Balasto, Hualfín, Andalgalá, Saujil, Pomán etc. (b) centro suroeste de la misma provincia, en la 
zona del río Colorado (llamado también Salado), próximo a la frontera con La Rioja: Tinogasta; 
(c) noroeste de la provincia, principalmente la zona de Antofagasta de la Sierra, donde resulta ser 
difícil saber hasta qué punto hubo influencia kunza (v. también esta entrada); 

 
(2) (a) sur de la provincia de Salta, al suroeste de la ciudad de Salta: zonas de San Carlos, 
Cafayate, Tolombón, Angastaco, Molinos, Cachi, Payogasta, La Poma etc. (b) zona de San 
Antonio de los Cobres, 91 kms. al norte de La Poma, a uno 15 kms. de la frontera con la prov. de 
Jujuy; 

 
(3) norte de la provincia de La Rioja, al norte (Aimogasta, Schaqui [15 kms. al sur de Salicas], 
Anillaco etc.) y este-sudeste de la ciudad capital; 

 
(4) suroeste de la provincia de Santiago del Estero, entre la ciudad del mismo nombre y la frontera 
con la vecina provincia de Catamarca; 

 
(5) oeste de la provincia de Tucumán: (a) dos comunidades en Chicligasta; (b) 26 comunidades en 
el depto. Tafí del Valle, al oeste de Tucumán; (c) zona de Amaicha del Valle, en los Valles 
Calchaquí, 25 kms. al nordeste de Santa María [prov. de Catamarca] y Cololao del Valle [41 kms. 
al norte de Santa María, entre dicha localidad y la de Cafayate, situada en la prov. de Salta]; 

 
NOMBRE(S): 

Kakán, diaguita, calchaquí 
 
AUTODENOMINACIÓN: 

Kakán (lengua); 
 
NÚMERO DE HABLANTES: 

No quedan hablantes de lengua indígena, que se extinguió hacia finales del siglo XVII. En la actualidad, to-
dos hablan castellano. Al grupo étnico, hispanohablante, pertenecen 62.000 personas (Hernández 1992 
citando como fuente al Servicio Nacional de Asuntos Indígenas del Ministerio de Salud y Acción Social y 
la Asociación Indígena de la República Argentina 1977); 

 
 
 

 
Varias fuentes mezclan en la literatura los grupos étnicos calchaquí (originalmente de habla kakán-diaguita), colla 

(originalmente quechua y aymara, al amparo de las cuales algunos de sus integrantes han logrado conservar su idioma 
ancestral hasta hoy mientras otros han adoptado el castellano como lengua materna) e incluso kunza (cuya lengua se 
exinguió definitivamente en los años 40 en el lado chileno y algo antes en Argentina).  
 

Los datos que existieron sobre el kakán se han perdido, razón por la cual se desconoce totalmente el idioma, que se 
conoce fragmentariamente a través de la toponimia. 
 

A partir del ingreso del Inca Tupac Yupanqui al noroeste argentino hacia el año 1480, la influencia de las lenguas 
quechua y aymara se hizo cada vez más fuerte, al punto que a la llegada de los españoles a la zona, varios pueblos (o 
por lo menos los estratos superiores de las sociedades locales) iban adoptando el quechua como segundo idioma, 
llegando este último en no pocos casos a suplantar totalmente las lenguas originales como el kakán y el kunza.    
 

Los datos históricos y la toponimia permiten establecer tres zonas dialectales de la lengua kakán: (1) kakán 
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norteño, que corresponde a los Valles Calchaquíes, Santa María y oeste de la actual provincia de Tucumán;  
(2) kakán sureño que se habló en la provincia de Catamarca, en el norte de La Rioja y en parte de Santiago del Estero; 
(3) capayán que se habló en el oeste y sur de La Rioja y en el norte de la provincia de San Juan. Las fuentes históricas 
mencionan varias parcialidades como pulares, luracataos, chicoanas, tolombones, yocaviles, quilmes, tafís y 
hualfines, que corresponden a zonas geográfico-culturales. 
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