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Arequipa durante la Colonia se constituyo en uno de los ejes del intercambio de
la region sur y alto peruana, la cual se caracterizo por haber logrado un alto nivel
autosustentado de produccion agropecuaria. La emergencia de Arequipa se
puede relacionar a un numero de razones que lindan con la ubicacion geografica
y sus caracteristicas ecologicas, las caracteristicas demograficas y sociales de su
poblacion, los recursos naturales disponibles, el tipo de produccion agraria, la
capacidad constructora urbana y la habilidad del"chacarero" arequipefio en el
manejo del terreno agricola, la existencia de grupos urbanos dinamicos vincula
dos a grupos extranjeros y de poder en el pais, el tamafio de la ciudad y su
desarrollo coherente al de la Campifia aledafia. Evidentemente unas y otras se
superponen implfcitamente. La ciudad tuvo un papel preponderante en la arti
culacion de una micro-region que incluyo la Campifia, estrechamente interrela
cionado a ella, los valles de la costa y otros interandinos para los cuales Arequipa
se constituyo en el centro de mercadeo y servicios, de residencia y apoyo, que
cubre desde 10 financiero y cultural hasta 10 relativo a las amenidades de la vida
social.

En este panorama tienen su lugar las relaciones de intercambio y circula
cion de mercancias hacia y desde paises extranjeros. De modo que si bien la
dinamizacion interna parece tener su propio discurrir sumamente complejo y
dificil de precisar aun la vinculacion externa configura una dimension vital para
entender Arequipa como eje de region y nucleo de articulacion con el sistema de
comercio mundial. Esta ultima relacion importa tanto por los efectos dentro de la
dinamica de Arequipa, particularmente a 10 largo de las ultimas decadas del
siglo XVIII y del siglo XIX, vista desde una perspectiva macroeconomica, como
para seguir el desarrollo de grupos sociales dominantes.

Entre los grupos sociales que tuvieron rol relevante en Arequipa puede
mencionarse: Por un lade, el dominante cuyos miembros se ubican destacada
mente en las diversas actividades economicas y sociopolfticas y que se caracteri
zan por su plasticidad para amoldarse a situaciones de cambio, manteniendo
por lapso prolongado poder e influencia politica y estabilidad economica. Estaba
constituido por propietarios de tierras (chacras en la Campifia, haciendas en los
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valles de la Provincia y estancias en el Altiplano), de casas (en la ciudad de
Arequipa y en otras del interior); que simultaneamente en muchos casos eran
comerciantes y tenian activa participaci6n en las operaciones de inversion y
credito y explotacion minera y pecuaria, asi como actividad politica local y na
cional. Incluia a nacionales y extranjeros, frecuentemente casados en el pais.

Entre otros grupos importantes, que consideramos esencial para el man
tenimiento del equilibrio social local, es el formado por un extendido grupo de
propietarios de tierras. Ellos estaban ubicados en las diferentes areas rurales
distritales, pero preferentemente en aquellos lugares donde la calidad de la
tierra, su accesibilidad no las hacian las mas valiosas; su extension per capita era
pequena en relaci6n al grupo antes mencionado. Habia casos de personas que se
dedicaban exclusivamente a la agricultura, otras tenian ademas diversas ocupa
ciones. En todo casu se trataba de un grupo intermedio que parece apoyarse
basicamente en la propiedad de la tierra 0 que esta era la caracteristica promedia
para el grupo.

El mas numeroso estrato esta formado por proletarios, es decir aquellos
que no tenian propiedad alguna. Constituian la fuerza laboral basica en la ciudad
y en el campo. Su situacion es mas dificil de precisar debido a que la fuente
documental generalmente discrimina al que no tiene propiedad, en estos casos
formalizada solemnemente y conservada cuidadosamente para garantizar de
rechos reales y sucesorios. Este cuadro basico pretende delinear el marco social
historico. Es claro que el panorama solo puede definirse mediante estudios
exhaustivos. Sin embargo las visiones de conjunto se pueden orientar tanto a
disefiar estudios concretos, como a ubicar y analizar fuentes que permitan amp
liar el panorama existente. Una de las areas de mayor interes para la investiga
cion historico social es la demografia historica. Arequipa puede en esta linea de
estudio ofrecer sugerentes y utiles posibilidades ya que la informacion cubre
series casi completas, aun cuando su dinamica, aun por precisar, y las particula
ridades de la fuente historica y demografica no eximan al estudioso de la nece
saria creatividad e ingenio para enfrentarlas.

En este estudio pretendemos hacer un recuento de la informacion demo
grafica disponible y analizarla criticamente desde la perspectiva de la demogra
fia historica. Sin duda no participamos de un neutral interes en esta disciplina
per se, sino la concebimos en el contexto de un conjunto de hipotesis de trabajo,
algunas de las cuales mencionamos anteriormente, que tienen relaci6n a la si
tuacion concreta y la historia de una area especifica de estudio. Por tanto asu
mimos que todo analisis y aplicacion de tecnicas demograficas tienen como
objetivo clarificar la historia social. Evidentemente no quiere decir desvalori
cemos los avances tecnicos y procedimientos metodicos, sino mas bien se trata
de ubicar la demografia en conjuncion a otras disciplinas historico sociales, si
puede limitarse su ambito de analisis, como bases para lograr el objetivo del
conocimiento a partir de supuestos determinados de una sociedad en su devenir,
desde una perspectiva de conjunto.

El recuento de la informacion disponible requiere una precision basica. La
de referirnos prioritariamente a la fuente elemental de la demografia: enumera
ciones y registros continuos. Pero ello no impide senalar otros registros que
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implican enumeraciones de subconjuntos de la poblacion que pueden estudiarse
en el marco de hipotesis globales. De modo que si bien nos preocupa estabilizar
la fuente primaria de estudio relievando su importancia, ello no elimina la refe
rencia a otras fuentes como 10 hicimos en "Informe de Datos Bibliografico
Documentales de Orden Demografico de la Ciudad de Arequipa, Peru."l Este
trabajo primigenio nos permite una introduccion de los datos que hemos rele
vado. A ellos pueden agregarse algunos mas revisados 0 recolectados posterior
mente por el Archivo Historico de Arequipa. 2

Cabe observar que si bien se pueden ensayar algunos bosquejos generales
acerca de la historia de Arequipa, hemos centrado nuestro estudio en los aspectos
documentales antes que en una serie de hipotesis por comprobar que aparezcan
de la documentacion revisada. Senalamos esta limitacion del trabajo; sin em
bargo interrogantes especificos estan implicitos en el analisis y discusion de la
informacion, que estuvo ligada al desarrollo de trabajos que realizamos actual
mente. Otra restriccion del presente trabajo radica en la referencia a fuentes
documentales peruanas depositadas en repositorios peruanos, principalmente
en Arequipa y fuentes publicadas recientemente y poco difundidas. Aquellas
fuentes publicadas incluidas en series documentales bien conocidas no han sido
consideradas.

FUENTES

El principal repositorio documental en Arequipa es el Archivo Historico Depar
tamental de Arequipa. Las colecciones de consulta son todas pertenecientes a
organismos publicos. Un recuento de las principales fuentes documentales se
halla en un estudio reciente. 3 Se puede hacer una sintesis que permita orientar
al lector sobre las principales colecciones que luego seran materia de un analisis
critico mas especifico.

El cuadro presentado requiere una explicacion, particularmente en 10 to
cante a la datacion y caracteristica de las fuentes. Sin duda el ADA incluye
abundante e interesante informacion sobre aspectos diversos registrados do
cumentalmente-por notarios, cortes de justicia, gobiernos locales, funcionarios
encargados de recolectar y controlar contribuciones y derechos fiscales. Estas
fuentes empero tienen una distribucion temporal muy variada. Ya que por ejem
plo, si se puede encontrar los documentos mas antiguos entre Notarios (registros
de escrituras publicas), tambien se advierte que en ciertos casos la informacion
ha desaparecido como ocurre con la Prefectura de Arequipa que incluye unica
mente informacion de finales del siglo XIX. Por otro lado los documentos de
caracter tributario se refieren al siglo XIX (1820 en adelante, con algunos vacios,
incluyendo algunos anos iniciales de este siglo). Sin embargo, dada la naturaleza
de estas fuentes, su relevancia para la demografia es indirecta. Esto es, puede
permitirnos una informacion complementaria acerca de los estilos de vida, las
caracteristicas concretas de las estructuras familiares, sociales, politicas, funcio
namiento de instituciones y el margen de logro personal 0 grupal que elIas
permitian, el manejo de los recursos y la distribucion de la produccion y del
excedente. En fin numerosas perspectivas que complementan las observaciones
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Registro Registros Notarios Cabildo Contri- Di-
del Parroquia- buciones ver-
Estado les Fiscales sos
Civil

Archivo Departamen-
tal de Arequipa (ADA) X X X
Parroquias X X
Archivo Muncipal de
Arequipa X
Concejo Provincial de
Arequipa X X X
Otras Oficinas Publicas X X
Archivo General de la
Nacion (Lima) X X

acerca de la cuantia de la poblacion, el registro de nacimientos, matrimonios y
defunciones, las caracteristicas de la poblacion urbana, de la migracion y la
relacion con las esferas economica, educativa, religiosa, etnica, linguistica y la
distribucion geognifica. Sin descontar por tanto esta data, postergaremos algu
nas observaciones.

La fuente seriada mas relevante para el periodo esta constituida por los
registros parroquiales. Es decir la informacion de bautizos, matrimonios y de
funciones que obligatoriamente se llevaba a cabo en cada parroquia de acuerdo a
uno de las disposiciones del Concilio de Trento. Si bien antes de la invasion
espanola existieron registros de cuenta de la poblacion y los recursos disponibles,
ellos practicamente desaparecieron por destruccion sistematica. El Concillo de
Trento en su largo periodo de trabajo considero las bases de una reforma de la
Iglesia que incluia basicamente la organizacion de la formacion sacerdotal y de
su papel como avanzada de la Iglesia en la administracion de los sacramentos.
Como consecuencia, sus deberes sacerdotales fueron definidos considerandose
entre ellos la administracion parroquial. De modo que aplicadas en el Peru, las
principales ciudades contaron con los parrocos y sacerdotes mas capacitados,
generalmente pertenecientes a ordenes regulares. La fuente parroquial existe en
Arequipa desde mediados del siglo XVII, es decir mas de un siglo despues del
asentamiento hispanico en la ciudad.

Arequipa fue dividida en dos parroquias, El Sagrario y Santa Marta.
Posteriormente fueron creadas Viceparroquias. Si bien El Sagrario y Santa Marta
cubrian la principal parte de la ciudad misma, sus aledafios inmediatos eran
servidos por parroquias que correspondian a cada distrito. As} tenemos las
parroquias de Yanahuara, Cayma, Tiabaya, Characato, Sachaca, etc. Este creci
miento produjo una serie de subdivisiones, incluso la parroquia de Santa Marta
se dividio en 1835, creandose una nueva parroquia, San Antonio de Miraflores.
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parroquias, incluyendo las dos del Cercado, pudiendo afirmarse la existencia de
series practicamente continuas con algunas exccpciones, as! los registros de la
epoca de la Guerra del Pacifico adolecen de vac!os en Tiabaya y otras parroquias
cercanas a la ciudad.

Las enumeraciones de poblaci6n son muy contadas para la epoca colonial.
Por 10 general estan rclacionadas a las contribuciones fiscales, sea por motivo del
tributo, castas, principalmente. Eventualmente se puede ubicar en forma cier
tamentc excepcional, algun ccnso parroquial. Desafortunadamente no parece
haber sido una practica frecuente, de modo que no se puede aun establecer
observaciones a partir de esta fuente. Conocemos dos censos que se refieren a la
Viceparroquia del Palomar, y la Parroquia de Santa Marta, corresponden respec
tivamente a 1809 y 1813 (aproximadamente, no esta fechado). Los censos gene
rales practicamente no se conocen, con excepci6n del estudio de Vollmer sobre el
censo de 1791. 4 Algunas visitas de intendentes 0 virreyes permiten una recon
strucci6n aproximada de caracter censal. Sin embargo el problema que presentan
estas fuentes es la dificultad de precisar los procedimientos censales y su carac
ter agregativo.

Existe otro tipo de fuentes que permite una aproximacion indirecta a
partir de informacion relativa a ciertos hechos vitales como los testamentos. En
ellos se indica tanto caracterlsticas demograficas relacionadas a la familia, el
numero de hijos, y su situaci6n civil, como tambien las caracterlsticas de la
economia a nivel familiar. Sin embargo, tiene esta fuente una limitacion conside
rable, es la reducci6n a los grupos que disponen de bienes reales susceptibles de
trasmision hereditaria en muchos casos la declaracion testamentaria no se realiza
o es sumamente restringida. Un factor que impide frecuentemente una buena
cobertura de grupos sociales es la migracion, al incrementar la posibilidad de
registro de muchos lugares de la region y del pais.

Qtra fuente importante, tambien indirecta, consiste en registros fiscales
que tiene referencia a personas, actividades economicas, propiedad y que son
materia de diversas contribuciones fiscales. Desafortunadamente estos registros
son deficientes por haber desparecido parcialmente, empero los disponibles
pueden brindar u til informacion.

ANALISIS cRfTICO

En contraste con la riqueza de posibilidades que encierra el estudio historico
social sistematico de Arequipa y de la region sur, la informacion demografico
historica de Arequipa colonial, vista de conjunto, es insuficiente y se halla des
perdigada en diversos repositorios. Un numero de fuentes importantes se halla
en archivos extranjeros. Seguidamente revisamos las principales fuentes docu
mentales referidas a la poblacion total ya a la composicion y distribucion demo
grafica de la zona. Nos referimos basicamente a los documentos depositados en
el pais, particularmente en Arequipa, asi como referimos algunas de las publica
ciones recientes mas relevantes. El esquema de analisis incluye tanto referencia
a la existencia e integridad de los datos, como a las caracteristicas de su con
tenido. En el caso de tratarse de series se hace una evaluacion final del conjunto. 5
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Conviene mencionar que al margen de aspectos hueristicos relativos a las
fuentes historicas, los esquemas criticos pueden comprender tanto la evaluacion
de informacion especificamente demognlfica, como la referencia a tipos de fuen
tes historicas generales que traslucen algunos patrones de conducta de interes
para el demografo. Es evidente que uno y otro tipo estan estrechamente rela
cionados. Pueden establecerse as!, vias acordes a los tipos de analisis que se
realicen. Es decir, aplicar procedimientos que describan las fuentes y ajusten 10
que de ellas se pueda extraer en relacion a los factores demograficos fundamen
tales. Tambien aplicar modelos basados en la teoria de poblaciones estables y
semiestables. 6 Se pueden buscar explicaciones historico-sociales apoyadas en
informacion demografica, pero tambien simplemente circunscribir el analisis a
preocupaciones especificamente tecnico-demograficas que permitan probar pro
cedimientos metodicos para aplicarlos a areas de informacion insuficiente a
acerca de poblaciones "pre-malthusianas."

Queremos cubrir una gama informativa y critica de nuestra experiencia
suficientemente amplia para los diversos puntas de partida a perspectiva de
estudio. Consideramos importante que, dada la posibilidad de estudios pobla
cionales profundos pue permitan una cobertura de conocimientos cada vez ma
yor y la necesidad de utilizar visiones comparativas que tienden a expandirse en
America Latina, se pueda intentar la realizacion de trabajos en equipo que inclu
yan tanto la difusion de sus resultados como de sus instrumentos y bases teori
cas de analisis. Estimamos que la caracteristica de la fuente y su dispersion
impiden aun la disponibilidad de guias y manuales, que reclaman Borah y
Cook,7 pero que asi mismo hacen imperiosa la difusion de los avances, aun
modestos, can explicitacion de sus dimensiones metodologicas, limites y la eva
luacion personal de sus resultados.

Estimados globales

Parece francamente pretencioso este titulo en una zona cuya poblacion es pe
quena, sujeta a migracion aparentemente considerable en epocas diversas du
rante la Colonia, y cuya informacion y estudios son escasos aun. Sin embargo,
consideramos que deben hacerse una serie de apreciaciones acerca de las fuentes
disponibles.

Los totales de poblacion pueden verse en dos niveles. Primero los inclui
dos en las fuentes de cobertura nacional. Basicamente estas enumeraciones tu
vieron vinculacion directa a la tributacion. Seguidamente, las de caracter local
son mas dificiles de determinar. En este nivel, las motivaciones varian desde los
aspectos religiosos y doctrinarios hasta los economicos y politicos. De alli que las
alternativas la brindan los censos parroquiales y locales realizados por los muni
cipios.

Las cifras globales estan sujetas a los mismos problemas que las nacionales.
Es decir, estamos inmersos en la discusion acerca de fuentes, estimados y calcu
los levantados desde los trabajos de Borah y Cook, que contradicen aproxima
ciones gruesas, can la dificultad de ubicarnos en una ruta par definir. 8 De hecho
por la informacion historica documental Arequipa no es una zona privilegiada.
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Los estimados mas gruesos disponibles indican para el Partido de Arequipa, una
poblacion del orden de los 40 mil habitantes, en Ie decada de 1560, para reducirse
a la mitad en las siguientes decadas, hasta elevarse hacia fin del siglo XVIII. Estos
estimados se basan mas bien en informaciones indirectas, es decir extraidas de
estudios 0 informes burocraticos. Aun no tenemos informacion suficientemente
completa. Par un lado debe senalarse que no contamos en Arequipa con docu
mentaci6n del tipo que ha sido normalmente utilizado para producir los estima
dos mencionados. Es cierto que algunas posibilidades no han sido tocadas, nos
referimos a la documenta conservada por la Iglesia y no disponible aun a los
estudiosos. Alli puede hallarse eventualmente visitas de caracter eclesiastico,
matriculas de confesion y otros que permitan aproximaciones globales de la
poblacion.

Las principales fuentes disponibles que incluyen amplia informacion
acerca del Partido son algunas Visitas, la de Toledo (1575) y la del Intendente
Alvarez y Jimenez (1792); ambas publicadas. Posteriormente incluimos un co
mentario acerca de estudios y documenta recientemente publicados.

Debe mencionarse la existencia de algunos pocos censos parroquiales, a
falta de censos realizados por los gobiernos locales antes del siglo XIX. Se cono
cen dos de ellos. Uno corresponde a la Viceparroquia del Palomar (comprension
de la Parroquia del Sagrario) realizado en 1809. Su titulo es "Padron de los
feligreses asignados a la vise-parroquia de la Cathedral situada en el Palomar
Cerro de Anaspata, fabricada y erigida por el Cura Rector Don Luis Garcia
Yglecias concluida y dedicada en 4 de Octubre de 1809." Incluye informacion
sobre los diversos pagos, nombres de los feligreses, edad de los hijos mas no de
los padres, en estos casos se incluye unicamente su estado civil, luego se senala
si son de confesion, de doctrina 0 parvulos. Cada familia esta diferenciada, aun
cuando se encuentran casos en que uno de los miembros de la misma tiene hijos
son tambien ellos incluidos. Este censo junto con un analisis del mismo sera
publicado pronto. La principal dificultad de que adolece, ademas de la falta de
informacion etaria de los jefes de familiar y del conyuge, es su cobertura geo
grafica reducida de modo que apenas incluye a poco mas de 1,200 personas.

Un censo parroquial de Santa Marta que corresponde aproximadamente a
1813 tiene mayores posibilidades de analisis. No obstante 10 mas deficiente radica
en su falta de datacion. Incluye informacion sobre edad, estado civil, raza,ocupa
cion, nombre de los miembros de cada familia diferenciando tambien vivienda.
La posicion de las personas de cada familia se puede percibir, distinguiendo a
los criados de los arrendatorios. Un analisis de este censo sera publicado pronto.

Otras listas enumerativas de subgrupos de la sociedad pueden ubicarse
en forma indirecta. Su cobertura sin embargo, para efectos de estudios demo
graficos es demasiado reducida.

Composici6n y distribuci6n

Es evidente que la dificultad para expresar con cierta precision las cifras globales
de la poblacion reduce considerablemente las posibilidades de un analisis de la
estructura de la poblacion. Empero la disponibilidad de la fuente parroquial

176

https://doi.org/10.1017/S002387910003106X Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S002387910003106X


HISTORICAL STATISTICS

plantea una revaluacion del problema. Es cierto que hay dificultades derivadas
de la imprecision de los nombres, migracion intensa, cobertura parcial, reducida
compatibilidad y correspondencia entre diferentes fuentes documentales. No
obstante, la importancia social del registro eclesiastico, la informacion recogida,
el volumen de personas inscritas prometen la determinacion de los aspectos
generales del comportamiento demografico de la poblacion.

Al presente se preparan estudios especificos, asi ensayos realizados para
reconstitucion de familias no han tenido un resultado satisfactorio con el uso de
informacion de la Parroquia del Sagrario. Se ensayan dos estrategias alternati
v'as, ampliacion de la recoleccion de informacion y senalamiento de caracteristicas
fundamentales como la estructura de la tenencia de la tierra para interrelacionar
fuentes diversas que puedan precisar mejor la naturaleza de algunos fenomenos
como la migracion, que se supone intensa entre campina y ciudad.

La fuente parroquial se analiza seguidamente en terminos de su conti
nuidad en las principales parroquias de Arequipa. Se consideran los puntos de
origen (hasta 1820), el periodo que cubren, los vacios aparentes de registro para
la principal variable anotada, el Bautizo que equivale a la inscripcion de Naci
mientos, los momentos de discontinuidad y sus implicancias en relacion a los
libros de inscripcion y el tiempo perdido del periodo total. Seguidamente se
senalan la informacion de Bautizos, Matrimonios y Defunciones que contiene
esta fuente.

Parroquias Bautizos Matrimonios Defunciones

Sagrario 175-6 5-6* 157 anos 128 anos
Santa Marta 198-10 43-7 88 213
Yanahuara 139 159 84
Cayma 43 43 43
Tiabaya 147 63

Excepto las cifras para Bautizos del Sagrario y Santa Marta, todas las demas series anuales
son aproximadas.
*Numero de vadas (ano-meses) calculados a partir el fin de cada libro.

Los libros que nos sirven de referencia para el estudio estan numerados
ordenadamente por 10 general y esto permite suponer que los anteriores, si los
hubo, sencillamente desaparecieron. Cabe senalar que a partir de 1820 la cober
tura es mejor, excepto algunos casos como producto de la Guerra del Pacifico. Es
decir a la fecha se pueden lograr coberturas aproximadas de tres y medio siglos
para algunos casos. Asimismo, se puede considerar que practicamente esta per
dida en forma seriada la informacion de tipo parroquial del siglo XVI.

Una rapida evaluacion nos permite advertir que el Sagrario muestra una
quiebra de continuidad que representa un 11 % de las posibles, mientras que
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Santa Marta tiene siete quiebras, 0 sea mas del 40%. Gtro indicador de la mayor
estabilidad de la Parroquia del Sagrario radica en el total de anos perdidos de
registro, en esta es de 5 y medio anos, mientras que en Santa Marta la perdida
seria de 43 anos y 7 meses. Es decir respectivamente una perdida del 3% contra
el 21 % de la ultima parroquia. Las cifras correspondientes al primera quiebra en
Santa Marta reflejan aparentemente una perdida real ya que iniciada la serie en
marzo 1622 hay datos hasta abril 1638, produciendo entonces la interrupci6n de
12 y medio anos. La otra quiebra notable de esta coleccion corresponde al periodo
octubre 1671 a agosto 1700. Una revision de las quiebras entre ambas parroquias
no parece seguir una relacion directa. Es decir, los vacios no parecen responder a
causas externas similares. Consecuentemente, pensamos que las series, si bien
cubren un periodo aceptable, su cobertura no es similar presenh1ndose el caso
notable de la Parroquia del Sagrario que proporcionalmente parece tener una
baja discontinuidad, en 10 que toca a su registro mas voluminoso, el de bautizos.
Toca ver 10 relativo al contenido.

Los registros parroquiales en si mismos estan constituidos por informa
cion ordenada cronologicamente referida a cada uno de los siguientes hechos
vitales: nacimientos, matrimonios y defunciones. Se encuentran inscritos en
libros generalmente empastados y aceptablemente conservados. Sin embargo,
no es frecuente encontrar igualmente conservados los documentos exigidos en
la epoca colonial que amparaban la realizacion de los sacramentos que corres
pondian, esto es bautizos, matrimonios y extremaucion. En ellos, y particular
mente en el caso de matrimonios, aparece informacion sumamente util ya que
explicita aspectos relativos a la edad y filiacion de los conyuges, asi como a su
posicion social. Estos documentos no siempre existen, pero en ciertos casos (el
Sagrario) se encuentran en lugares aun inaccesibles.

La fuente parroquial que revisamos no ha podido ser evaluada en terminos
de su cobertura poblacional. Algunos fenomenos atentan contra una eficaz eva
luacion. Por un lado, la existencia de corrientes migratorias tanto estacionales,
incluso forzadas en los primeros tiempos de la Colonia, como definitivas 0 de
plazo largo. Por otro, la existencia de una migracion intrazonal 0 tipo de vida
movil dentro de un area que se caracterizaba por disponer de una serie de
parroquias. Finalmente la dificultad de identificar las personas con cierta preci
sion debido a la existencia de appellidos comunes y la frecuente miscegenacion
de la poblacion.

La informacion que ofrece esta fuente varia de acuerdo a su presentacion.
De modo que en algunos casos la informacion es mas amplia. Podriamos senalar,
sin embargo, que los datos que contiene permiten precisar:

a. Bautizos: Fecha del acto, nombre del bautizado, edad al momenta del
bautizo, la condicion legal, nombre de los padres, nombre de los padrinos y la
ubicacion etnica. Evidentemente estos datos estan condicionados por diversos
sucesos tales como la existencia de un tipo de bautizo de "agua" 0 "extran
fontem," y consecuentemente una amplia variedad de edad al momenta del
bautizo, fluctuante desde meses a algunos anos. En algunos casos de la Parro
quia de Santa Marta, las partidas tienden a reducirse en tamano y en informa
cion, hasta que alguna visita de parte del obispo corrije estos procedimientos.
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Algunos libros incluyen una seccion especial para las castas, generalmente al
final del registro, pero no es frecuente ya que la diferenciacion etnica se realiza
in la sumilla 0 anotacion marginal.

b. Matrimonios: Fecha del acto, nombre, procedencia y condicion legal de
los contrayentes, lugar de origen, condicion de legitimidad, ubicacion etnica,
nombre de los testigos y de los padrinos, asi como el sefialamiento si se trata de
un acto en "articulo mortis." Se ha ubicado excepcionalmente informacion ma
trimonial, pero no es la regIa. En ella se advierten referencias mas amplias a las
caracteristicas socioeconomicas. Ocasionalmente tal ocurre en los registros, asi
referencias a condicion civil previa de alguno de los contrayentes, categoria
social u ocupacion, etc.

c. Defunciones: Fecha del acto, nombre del difunto, edad 0 alguna refe
rencia sucedanea ("cuerpo mayor" 0 "cuerpo menor"), condicion 0 estado civil,
eventualmente nombre del conyuge si 10 hubo, condicion de legitimidad y otras
referencias complementarias acerca de las caracteristicas eclesiasticas del acto
("cruz alta," "cruz baja," 0 de "caridad"; si hubo 0 no pago de "derechos de
fabrica"). Se puede algunas veces hallar referencias acerca de la causa probable
de muerte y el lugar de origen del difunto, aunque muchas veces se halla
unicamente la referencia generica de "forastero," acompafiada de un estimado
del periodo de residencia en la ciudad.

Una anotacion valida para todos estos actos solemnes de caracter eclesias
tico incide en la constancia de formalidades canonicas (amonestaciones, licen
cias u otras aclaraciones) en el texto mismo de la partida registrada, como en
sumillas cuando se trata de modificaciones posteriores (reconocimientos judi
ciales de paternidad, legitimacion posterior, aclaraciones relativas a formalidades
por motivos justificados).

NOTICIA BIBLIOGRAFICA

La existencia de fuentes y trabajos de investigacion publicados en los cuales
existe informacion de tipo demografico relacionada a Arequipa es una veta a
considerar. Como fuente documental puede mencionarse la Visita General del
Peru por el Virrey Francisco de Toledo y que ha sido recientemente publicada en
la parte referente a Arequipa. La importancia de este documento para la investi
gaci6n de historia economica, social, institucional y demografica es considerable
porque comprende a toda la Provincia de Arequipa y los temas que toca reflejan
aspectos sustantivos de la sociedad de la epoca. Asi, en ella se utilizaron criterios
relativos a la tribu tacion y desde una perspectiva administrativa se trata de
anotar la poblacion y los lugares donde ella esta establecida. A base de dicha
informacion Malaga ha elaborado un cuadro demografico de caracter general de
la zona de Arequipa. 9

La preocupacion del Virrey Toledo por "reducir" a pueblos a los indige
nas establece una problematica compleja de cambio ecologico que interesa al
investigador. Para realizar esta tarea no solo se ensayaron nuevas bases organi
zativas, sino que se requiri6 considerable esfuerzo por enumerar la poblacion
nativa. Estas listas incluyen referencias al nombre, edad, sexo, lugar de origen.
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Las listas de tribu tarios que eran el nucleo de dichas listas son pues la guia
principal para conocer los volumenes globales de la poblacion. Los mayores
avances sobre el tema de las " reducciones" los debemos al esfuerzo de Malaga
quien ha publicado y preparado varios estudios sobre el periodo. 10

Qtros trabajos pueden mencionarse. Asi el de Wachtel que evalua el im
pacta de la invasion europea al mundo andino tipificandola como etapa de
"desestructuracion" de la sociedad inca. 11 Los estudios de Murra y de Spalding
que permiten estudiar con nuevas perspectivas las estructuras e instituciones
prehispanicas y la superposicion y simbiosis de las europeas. 12 Es evidente que
estos estudios permiten establecer un marco conceptual mas rico y complejo de
la sociedad de la epoca.

El interes por Arequipa del siglo XVI ha sido continuado por Alvarez en
una tesis sobre la Encomienda en Arequipa. 13 En ella se estudia el impacto de
esa institucion sobre la zona senalandose las implicancias para la poblacion, el
tributo y la utilizacion de la mana de obra nativa. La confrontacion entre legali
dad y realidad es quiza su interes mas relevante.

Las publicaciones de fuentes y estudios relacionados al siglo XVII arequi
peno son sumamente escasos. De hecho existe poco interes por el periodo.
Recientemente se han realizado algunas trabajos meritorios, el de Davies por
ejemplo acerca de la propiedad de la tierra agricola. 14

EI siglo XVIII es mas abundante en fuentes publicadas. La mas importante
es la visita que realizo el Intendente A. Alvarez y Jimenez, cuya voluminosa
"relacion" fue editada por Barriga, conocido poligrafo arequipeno. 15 Esta visita
fue realizada por el Intendente Alvarez y Jimenez con cuidado por registrar los
hechos mas relevantes de modo que su u tilidad para la demografia historica es
considerable. Recientemente se ha publicado la Visita de Camana realizada por
el Intendente Alvarez y Jimenez en 1789 que complemente la anterior. Incluye
referencias sobre la matricula de indios tributarios. 16

En 10 que respecta a informacion de cierto interes para el estudio de la
dispersion de doctrinas, curatos y parroquias en la zona de Arequipa con anota
ciones de poblacion desde una perspectiva eclesiastica, se puede consultar las
Memorias de la Santa Iglesia de Arequipa del Arcediano F. X. Echevarria y
Morales. Esta obra ha sido publicada por Barriga. 17 Finalmente pueden men
cionarse estudios aun ineditos que preparan diversos estudiosos como Cook,
sobre la Parroquia de Yanahuara, y Ponce sobre la Viceparroquia del Palomar ya
de la Parroquia de Santa Marta. Ambos estudiosos intentan aproximaciones de
caracter demografico y se han apoyado basicamente en el Inventario publicado
por CELADE citado anteriormente.
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