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Avances en el estudio de la población 
andina colonial1 

l. Introducción 

Noble David Cook 
Florida International University 

Durante los últimos años, en el campo de investigación de la 
historia demográfica del territorio originalmente sujeto al go
bierno de los Incas, hemos visto darse un desarrollo continuo 
en las contribuciones de los estudiosos. No ha habido un cam
bio profundo en nuestro conocimiento de los puntos centrales, 
pero la información ha aumentado sustancialmente. Tal vez el 
cambio más importante sea el incremento del número de do
cumentos editados, especialmente los padrones o visitas, que 

1 Este trabajo formaba un capítulo de un tomo (inédito) dirigido por 
Robert McCaa sobre población americana, preparado para fines de la década 
de 1980. En noviembre de 2000, durante una visita a Lima, José de la Puente 
Brunke mencionó el proyecto de un número especial de Histórica, con ocasión 
de los 25 años de la revista, y hablamos de la posibilidad de una contribución 
mía sobre los estudios de la población colonial. Más o menos al mismo 
tiempo, Nicolás Sánchez Albornoz me invitó a participar en un simposio con 
un trabajo titulado "La catástrofe demográfica en los Andes, vista a veinte 
años", para el VI Congreso de la Asociación de Demografía Histórica, en 
Castelo Branco, Portugal (abril de 2001). El presente artículo es una elabo
ración de los datos bibliográficos y temas sobredichos. Quiero agradecer a 
José de la Puente Brunke y a José Ragas en Lima, y en España a Nicolás 
Sánchez Albornoz por sus comentarios y sugerencias. En Miami, Alexandra 
Parma Cook me ayudó a ampliar secciones importantes. Y mis alumnos en el 
Programa de Historia de la Civilización Atlántica, Sandro Patrucco, y es
pecialmente Renzo Honores, contribuyeron con su tiempo y sus recomenda
ciones valiosas. 
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son tan útiles para las investigaciones. La información disponi
ble en estos padrones, o visitas y revisitas de la población, es de 
igual calidad -o aun superior- a la incluida en los censos 
republicanos del siglo XIX. Aunque todavía no contamos con 
resultados completos para una visita del territorio de todo el 
virreinato peruano, sí tenemos algunos de una ciudad o hasta 
de una provincia, los cuales poseen documentación excelente. Y 
en términos de estudios sobre temas concretos, tres o cuatro de 
estos han recibido mucha atención de los investigadores, con 
buenos resultados. Se pueden mencionar así los temas de la 
migración, de la mortalidad, y de la magnitud de la población 
autóctona al momento de la conquista, y también el de la rela
ción entre población, sociedad y economía. Un menor interés 
han suscitado, al menos en términos del número de trabajos, la 
fertilidad, la familia y el mestizaje. 

Mi propósito es el de reseñar el desarrollo de la demografía 
histórica andina en los últimos veinticinco años, con una eva
luación de las mejores contribuciones, incluyendo unas reco
mendaciones para estimular nuevos trabajos, especialmente en 
los temas hasta ahora menos estudiados, y finalizar con una 
bibliografía crítica.2 

2 El formato de la presentación está basado en las normativas del SSSP 
(Society for the Scientific Study of Population) y el Population Index, la revista 
utilizada por la mayoría de los demógrafos (para buscar cualquier in
formación editada entre 1986 y 2000, se puede consultar el portal 
http:/ /popindex.princeton.edu/search/index.html). Los investigadores deben 
consultar los tomos del Latín American Population History Newsletter (véase 
http:/ /www.hist.umn.edu/ -rmccaa/laphb/) y también el Handbook of Latín 
American Studies (la versión online, en http:/ /lcweb2.loc.gov /hlas/ espa
nol/hlashome.html, es muy accesible y se puede buscar fácilmente cual
quier tema). También los estudiosos deben consultar el impre;>ionante ca
tálogo Online de la Iglesia de Jesucristo y de los Santos de los Ultimos Días 
(Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, los Mormones). Ese grupo tiene 
disponibles en sus centros cientos de miles de metros de microfilms de los 
registros parroquiales y civiles, así como muchos censos de población. Su 
colección está creciendo rápidamente y es la mejor fuente de información 
sobre genealogía e historia de la familia. 
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2. Las fuentes: ediciones modernas 

Los primeros informes que contienen datos sobre la población 
indígena provienen de las "visitas" de la época de Francisco 
Pizarra (Sebastián de la Gama 1974 [1540]) y de Cristóbal Vaca 
de Castro (Cook 1978b [1543]). La información es de un valor 
limitado para estudios de demografía porque pone a disposi
ción solamente los nombres de los curacas y mandones secun
darios, y el número "total" de "adultos" varones bajo su autoridad. 
Estos datos pueden utilizarse en el campo de la etnohistoria. El 
primer esfuerzo por enumerar la población, especialmente en 
cuanto a los tributarios -con información de los productos de 
la tierra y de la naturaleza de la mano de obra-, proviene de 
la acción organizadora del presidente de la Real Audiencia, 
Pedro de La Gasea, al final de la rebelión de Gonzalo Pizarra. 
Anteriormente, fragmentos de esa visita fueron encontrados y 
editados por Waldemar Espinoza Soriano (1975), Marie Helmer 
(1955-1956) y María Rostworowski (1975). Más importante es el 
descubrimiento y publicación de Rostworowski (1983-1984) de 
un grupo de visitas de encomiendas -treinta en total- archi
vadas en los papeles de Marcos Jiménez de la Espada en la 
Real Academia de la Historia en Madrid. La información inclui
da en las visitas de La Gasea es rica, presentando una lista 
detallada del tributo requerido en cada repartimiento y con un 
número aproximado de los tributarios. Hay que tener en cuenta 
una publicación de Rafael Loredo (1958) consistente en una 
compilación o resumen de los repartimientos en los Andes, 
posiblemente elaborada para usarse en la redistribución de las 
mercedes a los encomenderos fieles después de la rebelión de 
Gonzalo Pizarra. Esta contiene poca información demográfica: 
el número de tributarios, la cantidad o valor del tributo en 
pesos y el nombre del encomendero, con información de quien 
le otorgó la merced. Teodoro Hampe Martínez (1979) editó otro 
documento valioso de la Real Academia, un resumen de tributo 
y población de los repartimientos en todo el Virreinato, fechado 
en 1561. 

Con la visita de Huánuco de 1562 (Ortiz de Zúñiga 1967-
1972 [1562]) salimos de la era de los conteos primitivos, con 
poco valor demográfico y económico, hacia un modelo muy 
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parecido al de un censo moderno. Tal vez esto haya sido resul
tado del cambio político producido en España con el joven y 
entonces dinámico rey Felipe II, muy interesado en conocer 
todos los elementos de la administración de sus reinos, desde 
la Península hasta las Indias y las islas del Océano Pacífico. 
Además, la situación caótica de la conquista y de las guerras 
civiles entre los encomenderos llegaba a su fin a mediados de 
la década de 1550. Aunque todavía persistió una resistencia 
neo-inca en las montañas peruana~ hasta la administración del 
virrey Toledo, en la década de 1560 -como argumentaba Ja
mes Lockhart (1968)-, la estabilidad colonial estaba ya im
plantada en el mundo andino. La visita detallada de los chu
pachos en 1562 quizá sirvió como un patrón en la formulación 
de las inspecciones posteriores, incluyendo la de Chucuito en 
1567 (Diez de San Miguel 1964 [1567]) y el formulario de las 
visitas finalizado por Francisco de Toledo en la década de 1570. 

El nuevo virrey Francisco de Toledo (1569-1581), cuya tarea 
administrativa es bien conocida, ha recibido probablemente 
más atención de parte de los historiadores que cualquier otro 
de los muchos virreyes de la América española. Este enérgico 
Virrey emprendió una visita general de todo el Virreinato, y 
levantó el equivalente a un censo moderno de población y de 
recursos económicos de la masa tributaria, o sea de la mayoría 
de la población del Perú colonial. En teoría, cada repartimiento 
de indios era inspeccionado por visitadores quienes, en colabo
ración con los doctrineros, los curacas locales y el corregidor de 
indios, preparaban un padrón que incluía el nombre, la edad, 
la filiación por saya y ayllu, y el estado civil (casado, soltero, 
viudo) de cada persona. Los indios eran enumerados por fa
milia, generalmente con indicación del número y cantidad de 
tierras que sembraban en maíz, papas, quinua, algodón u otros 
productos, y el número y tipo de ganado; en fin, toda la infor
mación necesaria para establecer la cuota tributaria en su con
junto. Al final de la información correspondiente a cada unidad 
político-administrativa se incluía un resumen del número total 
de la población agrupada por categorías: curacas, viejos e im
pedidos, tributarios, casados o varones entre 18 y 50 años, sol
teros, muchachos, viejas y viudas, solteras, huérfanos, etc. La 
documentación generada por la visita general fue abundante; al 
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finalizar el proceso los escribanos y el secretario de la Audien
cia amasaron un número enorme de folios, lo suficientemente 
grande como para llenar varios archivos. Algunas de las visitas 
regionales han sido descubiertas y editadas; por ejemplo la de 
Cajamarca, 1571-1572 (Rostworowski y Remy 1992). También 
tenemos fragmentos de la visita de Pairija (Presta 1991), y de la 
de Sipe Sipe (Romero 1924). Además, el virrey Toledo y algunos 
de sus seguidores preparaban resúmenes con la información 
más importante para la administración fiscal del Virreinato: el 
número de tributarios, el tributo total y, en el mejor de los 
casos, presentaban a la población agrupada por categorías, así 
como el tributo por tipo y cantidad. A su vez, añadían los gas
tos en la administración también clasificados por categorías, 
como por ejemplo los salarios de los curacas, costas de la fá
brica de las iglesias, gastos para el hospital de los indios y 
fondos restantes para el encomendero (Cook 1975). Toda esa 
información es valiosa para diversos tipos de estudios; por 
ejemplo, Málaga Medina (1975a) hizo un trabajo sobre la natu
raleza de la economía indígena en el distrito de Arequipa, y 
Thérese Bouysse-Cassagne (1975) analizó la distribución geo
gráfica de grupos lingüísticos al sur del Cuzco a partir de los 
datos provenientes de la visita general del virrey Toledo. 

Al mismo tiempo que Toledo hizo su visita general y esta
bleció la nueva tasa del tributo, ordenó el asentamiento de los 
indios en pueblos al estilo español, en un proceso conocido 
como "reducciones"; en Nueva España este proceso se conoce 
con el término de "congregación". Con la población concentra
da más densamente en centros "urbanos", y con el incremento 
de migraciones forzadas por la mita minera, las condiciones 
para la transmisión de enfermedades eran más propicias. Al 
final de la década de 1580 se dio una verdadera explosión de 
epidemias mortíferas por toda la zona andina. Como resultado 
de estas enfermedades -viruela, sarampión, tifus y tal vez 
influenza- la población decayó en más de 30% entre 1587 y 
1592 (Joralemon 1982, Cook 1999). Fue entonces necesaria una 
nueva serie de revisitas para equilibrar las demandas del ré
gimen tributario con una masa indígena claramente reducida y 
empobrecida. Disponemos ahora de algunas de estas revisitas 
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en ediciones modernas, como la de Yanque Collaguas Urinsaya 
de 1591 (Pease 1977) y la de Acarí (Rodríguez de los Ríos 1973). 
También tenemos los resultados globales de las revisitas edita
das antiguamente por Maúrtua (1906) y Levillier (1921-1926: IX, 
114-230). Podemos incluir en esa categoría de resumen la obra 
del carmelita Antonio Vázquez de Espinosa (1969 [1672]), quien 
viajó entre Nueva España y el Perú en los primeros años del 
siglo XVII, y terminó hacia 1628 su extenso Compendio y descrip
ción de las Indias occidentales. El fraile incluyó una rica documen
tación económica y demográfica sobre los territorios america
nos, pero esos datos provienen de informes que él tuvo en sus 
manos fechados aproximadamente entre 1572 y 1612. No exis
tió un censo de 1628 y varios estudiosos han errado en sus 
comentarios al respecto. Cook (1982b) y más recientemente 
Puente Brunke (1992) han establecido las fechas correctas para 
la mayoría de las entradas de población y tributo en el Com
pendio de Vázquez de Espinosa, y deben ser consultados al 
mismo tiempo para evitar errores en el análisis. 

A lo largo del siglo XVII se produjeron una serie de revi
sitas, por ejemplo la de Lari Collaguas entre 1604 y 1605 (Ro
binson 2003). En la década de 1680 el virrey Duque de la 
Palata emprendió una nueva inspección completa del Virrei
nato, la primera en un siglo. Su propósito, como el de la visita 
general de Toledo, era el de establecer el número de tributarios 
por razones fiscales: la cantidad de tributo posible y la cuota 
de mano de obra para las mitas. Al inicio, el Virrey intentó 
solamente enumerar los repartimientos sujetos a las minas 
importantes, como Potosí o Huancavelica, pero descubrió que, 
terminado el conteo en un sector, los indios huían hacia otro, 
por lo que era necesario un conteo completo del Virreinato. 
Varios elementos de la sociedad colonial se quejaban de la 
nueva inspección; los costos eran altos, así como el tiempo 
invertido en la preparación de un censo. La calidad de los 
resultados de la "numeración general" varió sustancialmente 
de una región a otra. De la documentación que todavía existe 
sobre la visita de Palata, parece que la mejor fuente es el Ar
chivo General de la Nación en Buenos Aires. La documen
tación sobre muchos de los repartimientos sujetos a la mita de 
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Potosí, especialmente la del Alto Perú, cayó bajo la jurisdicción 
del nuevo virreinato del Río de la Plata en 1776, y los informes 
fueron archivados allí. Nicolás Sánchez Albornoz (1978) utilizó 
algunos de estos documentos en su libro sobre la población de 
la región, y Brian Evans (1990) se refirió al repartimiento de 
Chayanta en varios estudios. Para el sector central ha sido edi
tada la visita de los Chocorvos de 1683 (Huertas 1976), y para 
el norte la de Otavalo de 1685 (Freile Granizo 1981). 

Varias de las visitas eclesiásticas también contienen informa
ción de interés para el historiador de la población, especialmen
te las de los obispos en sus diócesis. En este sentido, son de 
valor excepcional las visitas del arzobispo Toribio Alfonso de 
Mogrovejo (1920-1921) en 1589, para una región extensa de la 
sierra de Lima, y un siglo más tarde tenemos una serie de in
formes de clérigos y doctrineros en el distrito del Cuzco hechos 
por orden del obispo Mollinedo en 1689 (Villanueva Urteaga 
1982), los que coinciden en líneas generales con la numeración 
general del virrey Palata. La información sobre la población 
proveniente de la Iglesia está basada en unidades de parro
quias que territorialmente eran bien diferentes de las unidades 
políticas del gobierno colonial. Es difícil entonces hacer una 
comparación directa entre ambos tipos de fuentes. Los registros 
parroquiales, con información amplia sobre bautizos (nacimien
tos), casamientos y entierros (muertes) no han sido editados. La 
cantidad de datos en estos registros es muy grande, y mucha 
información, especialmente para la población europea en las 
ciudades, está todavía disponible. La información sobre la po
blación indígena, sobre la de origen africano y sobre mestizos 
aparece más tarde en los registros parroquiales. En las zonas 
rurales, en la sierra o en la ceja de montaña, generalmente no 
se encuentran registros anteriores al último cuarto del siglo 
XVII. Muchos de los registros parroquiales han sido microfil
mados, y el historiador puede consultarlos con relativa facili
dad. Son pocos los estudios realizados sobre parroquias andi
nas; los de Claude Mazet (1976, 1985a, 1985b) para Lima y el de 
Cook (1982a) para el pueblo de Yanque en el valle del Colea, 
Arequipa, son excepciones. 

En los últimos años ciertos padrones de poblaciones urbanas 
han sido editados; algunos de ellos incluyen estudios prelimi-
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nares. La mayoría se concentra en la ciudad de Lima, empezan
do por el padrón de 1613 de los indios residentes dentro de las 
murallas de la ciudad (Cook 1968). Otro padrón de Lima edita
do por Cook (1985) es el facsímil de la numeración de 1700. 
Este es muy importante en términos de la población masculina 
capaz de portar armas, con sus nombres y edades. Pero la 
información sobre los otros sectores de la población es esporá
dica y difícil de usar sistemáticamente. El padrón de 1771 pre
parado por Pablo Matute Melgarejo (Escobar Gamboa 1984), 
aunque limitado geográficamente al barrio de la Portada de Ca
charcas, contiene información muy útil acerca de todos los seg
mentos de la población, con ubicación de las casas, estado civil, 
etnia, oficio u ocupación, y origen. El padrón de 1812 (Matos 
Pereda 1985), de 3,101 residentes del barrio de indios, El Cer
cado, no es completo, ya que no incluye los 2,100 zambos, mu
latos y otras categorías de la población. Sin embargo, propor
ciona una buena muestra de la distribución de la población 
limeña hacia el fin del periodo colonial. 

3. El tema de la magnitud de la población autóctona 

Un tema central en la historiografía andina es el de la mag
nitud de la población indígena al momento del contacto entre 
los europeos y el pueblo del Tawantinsuyu. Gracias en parte a 
los avances del grupo conocido colectivamente como la 
"Escuela de Berkeley" -Woodrow Borah, Sherburne F. Cook y 
L.B. Simpson- nuestro conocimiento acerca de los cambios en 
la población de México central después de la conquista de los 
aztecas ha mejorado mucho. Aunque hay debates entre especia
listas, en general los resultados indican que había una densa 
población que disminuyó precipitadamente después de la lle
gada de los habitantes del Viejo Mundo. En el último cuarto de 
siglo, por un lado, un grupo de arqueólogos ha profundizado 
nuestro conocimiento de la situación andina. Por ejemplo, Da
vid Bowman (1976) examinó la relación entre los cambios en la 
población -especialmente el crecimiento- y la expansión polí
tica de los Wari en los Andes centrales, al mismo tiempo que 
otros arqueólogos han examinado la densidad de la población 
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en zonas costeñas. Terence N. D' Altroy (1992) preparó un estu
dio muy importante de la situación demográfica y económica 
de la zona Jauja y Wanka en el Valle del Mantaro. Craig Morris 
(1978-1980) y Morris y Thompson (1985) han publicado una 
serie de estudios de gran interés sobre Huánuco Pampa, que 
son valiosos para el análisis de las migraciones prehispánicas y 
de la economía local e imperial. 

Para los Andes centrales, Shea (1976) es partidario de una 
población mínima ·en 1520: 1.343.123 para el Perú, y 2.026.108 
para el Perú, Charcas y Quito, es decir, el imperio incaico. 
Smith (1970) estimó, para los Andes centrales, una cifra de 
12.139.498 en 1520 y el cálculo de Dobyns (1966) apunta hacia 
una cifra máxima entre 30 y 37 millones de habitantes para la 
misma zona. Cook (1981a), utilizando una variedad de técnicas 
-capacidad agrícola, restos arqueológicos, proyección sobre la 
base de censos posteriores, análisis de estructuras de la pobla
ción y modelos de mortandad epidémica- postuló una pobla
ción de unos nueve millones para el territorio de lo que es el 
Estado moderno del Perú, y de unos catorce millones para el 
Tawantinsuyu. Cook utilizó la informática en su análisis de los 
datos, los que provenían de una serie de padrones de tribu
tarios y de población en general. En total, examinó los 585 
repartimientos de indios situados dentro de lo que son los con
fines del Estado moderno peruano, salvo la zona amazónica. 
Estimó la población de cada repartimiento por décadas, en un 
estudio comparativo, con seis regiones examinadas: la costa y 
la sierra, con divisiones geográficas en el norte, centro y sur 
peruanos. Las variables analizadas fueron las de mortalidad, 
migración, fertilidad y tamaño de la familia. 

Su propósito era mantener seis modelos separados y evaluar 
al final de su ejercicio las debilidades de cada uno de ellos, 
para llegar a una estimación final. El primer modelo estaba 
basado en la ecología, o la capacidad máxima del ecosistema. 
El segundo tomaba en cuenta las investigaciones de arqueó
logos en el campo. El tercer método usaba proporciones de des
población a partir de una muestra de casos concretos, como 
habían hecho muchos investigadores anteriores. El cuarto mo
delo, basado en la complejidad de la organización social, se 
fundamenta en el hecho de que las sociedades más complejas 
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normalmente tienen una población más densa. El quinto es un 
modelo de mortalidad de las epidemias, en el cual se utilizó 
tasas de mortalidad de enfermedades conocidas para estimar la 
mortalidad en cada una de las epidemias que enfrentó la so
ciedad andina. El último modelo está basado en proyecciones 
retrospectivas de población (back projection) en las que se usaron 
los datos de los censos disponibles para fechas posteriores. 
Cada método tuvo sus ventajas y desventajas en términos de la 
calidad de sus resultados. Por ejemplo, la capacidad de un eco
sistema de soportar una población varía ampliamente, brin
dando cifras máximas y mínimas de poblaciones posibles. El 
rango es amplio y depende de una larga lista de variables; no 
solo del sistema ecológico, sino también de las condiciones 
sociales. La arqueología moderna puede revelar múltiples ca
racterísticas demográficas de pueblos pre-históricos. Dos mo
delos generales de origen arqueológico son aplicables a estudios 
de la población. Primero, la relación de sucesos culturales que 
incluye arquitectura, artesanía, métodos agrícolas y desperdicios. 
Segundo, los residuos de esqueletos. La primera categoría ilus
tra sobre la estructura socio-política, el tamaño de las familias, 
sistemas de alimentación y población total. El segundo modelo 
ayuda al investigador a discutir sobre las tendencias en la lon
gevidad, nacimientos, fallecimientos, tasa de crecimiento y los 
efectos de algunos tipos de enfermedades, así como a dar esti
mados totales de poblaciones. Pero debemos tener en cuenta 
las palabras de Nicolás Sánchez-Albornoz (1994): "La arqueo
logía es un fascinante ejercicio, pero la razón ha puesto límites 
a extravagantes vuelos de fantasía cuando se intenta interpretar 
evidencias de material inactivo". 

Son varios los investigadores que han utilizado propor
ciones de despoblación para estimar poblaciones indígenas de 
los Andes. El grupo incluye a John H. Rowe (1946), Henry F. 
Dobyns (1966), C. T. Smith (1970), Nathan Wachtel (1977) y 
N.D. Cook (1968) en su primer ensayo sobre el tema. Los resul
tados dependen de las fuentes y de la calidad de las técnicas 
empleadas, y las conclusiones generalmente han estado ba
sadas solo en una muestra muy reducida de casos concretos. 
Del uso del cuarto método hemos visto una gran variedad de 
resultados, siendo un buen ejemplo el de Philip Ainsworth 
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Means (1932), quien usó el tamaño ideal de cada unidad de la 
administración incaica para calcular una población total entre 
16 y 32 millones para el "Imperio" en 1532. 

El quinto método se basa en la "ciencia" moderna de la epi
demiología. Actualmente los investigadores médicos son ca
paces de proyectar el momento de la aparición así como la 
duración de una epidemia, el lugar del brote, la clase de in
fección y la mortalidad; todo debido a las características de las 
enfermedades epidémicas conocidas. Las proyecciones no son 
perfectas; sin embargo, las predicciones de inminentes conta
gios de epidemias potencialmente peligrosas son consideradas 
seriamente por las autoridades sanitarias en las instituciones de 
salud pública. Si la tasa de mortalidad de peste porcina consti
tuye ahora un porcentaje conocido, ¿por qué no usar esa misma 
tasa para estimar la mortalidad en una epidemia del pasado? 
Aunque hay problemas, el método proporciona al menos unas 
cifras máximas y mínimas. Proyecciones de población sobre la 
base de censos y de tasas conocidas de cambio entre fechas son 
actualmente usadas por demógrafos para "estimar" tendencias 
en la población en el futuro. Nicolás Sánchez Albornoz utilizó 
esa técnica para estimar poblaciones entre los años 2000 y 2025. 
¿Por qué no utilizar la misma técnica para estimar poblaciones 
anteriores, en proyecciones hacia atrás (back projection), como la 
utilizó efectivamente E.A. Wrigley para Inglaterra, o Whitmore 
(1991) en su investigación de la población indígena de México? 

N.O. Cook terminó la primera parte de Demographic Collapse 
en 1981, ofreciendo su estimado de la población peruana al 
momento de la conquista con el argumento siguiente: "Ahora 
creo que el modelo máximo epidemiológico (8,090,421) yelmo
delo de proyecciones retrospectivas (back projection), usando 
una tasa doble de la tasa del periodo de los 1570s-1600s nos 
proporciona resultados (8,865,142) razonables. Dos proyecciones 
basadas en la teoría de las poblaciones estables, una usando la 
población ajustada para 1570 y las tasas calculadas de cambio 
de los años 1570s-1600s, y la otra empleando las tasas máximas 
de la costa o de la sierra del mismo periodo, también merecen 
consideración (4,990,224 y 6,144,000). Aumentando las cuatro 
estimaciones dadas por unos 477,000 provenientes del geógrafo 
William M. Denevan, tenemos estimaciones entre 5.5 a 9.4 mi-
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llones. Debemos pensar que muchos indios habían escapado 
del sistema de contribuyentes, los cuales no están incluidos en 
nuestro ejercicio. La población indígena al momento de la 
Conquista podría haber estado en el rango de 5.5 y 9.4 millo
nes". Al final Cook estimó la población indígena en los terri
torios del Estado moderno del Perú en el momento de la 
Conquista en unos 9 millones. En la segunda parte del libro, 
estudió detalladamente movimientos demográficos comparan
do los cambios de la población en las seis regiones hasta 1620. 
Cook estimó la población del imperio incaico al momento de 
la conquista en unos catorce millones; poco a poco este nú
mero se ha vuelto en la historiografía un "número" paradig
mático. 

Linda A. Newson (1995), en un trabajo paralelo sobre el 
actual Ecuador, calculó una población de aproximadamente 1.6 
millones al momento del contacto. Su detallado estudio está 
basado en evidencia arqueológica, etnológica, ecológica y docu
mental. La autora concluye que casi la mitad (51.2%) de la 
población indígena vivía en la sierra ecuatoriana, una tercera 
parte en la costa (34.1%) y el resto (14.7%) en la zona oriental. 
Su estimado de la población de la sierra ecuatoriana es de 
838.600, y calcula que descendió a 164.529 al fin del siglo XVI, 
un promedio de despoblación de 5.1:1, parecido al estimado 
por Cook para la sierra peruana (5.0:1). Suzanne Alchon (1991b: 
47) estimó la población de la sierra del Ecuador en 1.080.000 
habitantes al momento de la Conquista. Newson demuestra las 
diferencias entre regiones, y las variaciones en el tiempo. 
Asimismo nota que la despoblación fue más fuerte en la costa, 
con un promedio de 21.1:1, situación comparable a la descrita 
por Cook y Borah en su estudio de la costa mexicana en la 
misma época. El colapso de la población indígena cerca de 
Guayaquil fue casi completo. Sorprendentemente, Newson des
cubre que la despoblación de la selva no fue tan pronunciada, 
con un promedio de entre 3.5:1 y 3.9:1. El libro de Newson 
sirve ahora como modelo posible para una investigación sobre 
cambios en la población autóctona en el Alto Perú (Bolivia) 
durante el mismo periodo. 
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4. Migraciones y migrantes 

En términos del número de estudios, es obvio que el tema de la 
migración ha recibido mayor atención que otros. Los investiga
dores han escrito varios libros y artículos referidos a distintos 
aspectos de la corriente migratoria. Es posible que la riqueza de 
las fuentes sobre migración juegue aquí un papel decisivo, 
porque es abundante la documentación con respecto a todos 
los sectores de la población. Existe documentación sobre mi
gración en los tres libros parroquiales (bautizos, matrimonios y 
defunciones), en los censos y en los protocolos notariales. Ya la 
migración de los esclavos ha sido objeto de una investigación 
importante, al menos con respecto a sus orígenes, por Frederick 
Bowser (1974), entre otros. Para la investigación sobre mi
gración las fuentes más importantes son los registros parro
quiales -y especialmente los expedientes de bautizos y casa
mientos-, los padrones y las licencias para viajar a Indias, 
custodiados en el Archivo General de Indias en Sevilla. De in
terés especial es la migración forzada de los indios, a raíz del 
establecimiento de la mita minera en la década de 1570 por el 
virrey Francisco de Toledo, para resolver el problema de la falta 
de mano de obra en las minas, especialmente en la de plata de 
Potosí y en la de azogue de Huancavelica. En el caso de Potosí, 
la mita constaba de una séptima parte de la población tribu
taria trabajando por turnos. Muchas otras minas andinas reci
bieron también su cuota de mitayos. Además la mita se ex
tendió a otros tipos de trabajo; por ejemplo, la mita de plaza en 
las ciudades fundadas por europeos utilizó muchos trabaja
dores de las provincias cercanas para proyectos públicos, desde 
construcción de iglesias, cabildos, cárceles, puentes y fuentes, 
hasta el trabajo en la agricultura. Para el funcionamiento de la 
mita de plaza de Arequipa y de Lima véase Sánchez-Albornoz 
(1982a, 1988). Para la historia de la mita de Potosí hay un buen 
número de estudios, siendo los de Jeffrey Cole (1985), Peter 
Bakewell (1984, 1988) y Enrique Tandeter (1993) especialmente 
provechosos. 

En las ordenanzas de Toledo sobre los mitayos se contem
plaba una categoría exenta del trabajo forzado: los forasteros. 
En tiempos de la visita general había pequeños grupos de inmi-
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grantes en varias comunidades; en contraste con la población 
autóctona ("originarios"), los recién llegados no tuvieron acceso 
a tierras y por eso fueron exonerados del trabajo en la mita. 
Excluidos al inicio, esa exención les dio una ventaja importante, 
evitándoles las tribulaciones en el servicio, especialmente en las 
minas más mortíferas como las de Potosí y Huancavelica, y el 
número de forasteros empezó a crecer rápidamente. Empe
zando con la obra de Sánchez-Albornoz (1978) hemos visto un 
incremento en los estudios sobre migración indígena en los 
Andes en general, y específicamente sobre el auge de la po
blación forastera. Este conjunto de estudios incluye los libros 
de Ann Wightman (1990) para el Cuzco, de Karen Powers 
(1995) para Quito y una serie de artículos importantes de 
Thierry Saignes (1984a, 1984b, 1985a, 1985b, 1985c, 1987a,1987b) 
para el Alto Perú. 

El tema de los forasteros como corriente migratoria es muy 
relevante. Como notó Sánchez-Albornoz (1978), un elemento 
importante es el impacto económico y social. Para evitar la 
contribución laboral en las mitas grandes, como la de Potosí, 
los originarios empezaban a migrar a otras provincias, en las 
cuales eran clasificados como "forasteros" sin tierras, gente sin 
derecho en sus pueblos adoptivos. La aversión a la mita, con 
los problemas de explotación y la alta mortalidad, era sufi
ciente para ejercer una fuerte atracción hacia muchos, y el nú
mero de forasteros empezó a aumentar. El grupo creció poco a 
poco, hasta que llegó a ser un porcentaje mayoritario en al
gunas provincias sujetas a las mitas mineras, aunque en mu
chas otras provincias el porcentaje de forasteros nunca llegó a 
ser grande. Assadourian (1985: 76) escribió que "Los forasteros 
deben constituir [ ... ] un segmento fundamental del análisis 
demográfico, y de todo estudio sobre las interrelaciones entre 
las dinámicas demográfica y económica en el sistema colonial 
andino". Entre los mejores estudios destacan una serie de valio
sos trabajos sobre forasteros en el Alto Perú. Para la región de 
Cochabamba tenemos los estudios de Saignes (1984a, 1984b, 
1985a, 1985b, 1985c, 1987a, 1987b). Karen Powers (1995) tam
bién enfocó la cuestión forastera en su libro sobre la Audiencia 
de Quito. Sus conclusiones muestran mayormente que la situa
ción demográfica quiteña era distinta a la de los Andes su-
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reños, y que la migración jugaba un papel muy importante en 
este proceso. Ella sostiene que en la primera época (1534-1560) 
hubo una dispersión de la población hacia los confines por el 
impacto de la Conquista; en la segunda época (1560-1590), una 
reconcentración en el centro y el norte como resultado de una 
migración espontánea; y en la tercera (hasta 1620), intercambios 
de población en la zona de la sierra central como consecuencia 
de cambios en el control de la tierra. Powers observa que la mi
gración es sumamente importante en la historia demográfica 
andina, y que todos debemos tomar ese factor en cuenta, "en 
caso contrario, los estudiosos tienen el riesgo de escribir his
torias de la población que no nos dicen nada de la historia de 
la gente indígena salvo que desapareció" (Powers 1995: 43). 
Linda Newson también escribió sobre el impacto de la mi
gración en la población ecuatoriana, siendo su posición distinta 
a la de Powers. Escribe Newson: "[a]unque la migración contri
buyó a la despoblación de Los Quijos, hasta ahora la evidencia 
no es suficiente para sugerir que la migración a la sierra ocu
rrió en la escala masiva postulada por Powers" (Newson 1995: 
280). Hay que enfatizar la importancia de las migraciones 
(Cook 1975, 1976, 1989a, 1989b). No es sorprendente que los 
estudiosos del tema manifiesten desacuerdos y que dejen un 
campo fértil para nuevos estudios. Las diferencias entre norte y 
sur, costa, sierra y selva, sectores urbanos, mineros y agrícolas 
de exportación actuaron en formas variables sobre la migración 
de los diferentes elementos de la sociedad colonial. 

Es importante conocer también los patrones de migración de 
los mestizos, mulatos y europeos. Por la falta de documen
tación acerca de los mestizos y mulatos, estos dos grupos no 
han recibido atención continua; sin embargo los europeos han 
sido sujetos de investigaciones históricas. La obra de James 
Lockhart (1972) acerca de los orígenes (y otros índices sociales, 
como el estado civil, la ocupación y la edad) de los hombres 
llegados a Cajamarca con Francisco Pizarra es muy importante. 
Igual valor reviste su anterior libro (1968), el cual proporciona 
una amplia muestra de los orígenes peninsulares de quienes 
integraron la generación que llegó a los Andes antes de 1560. 
Ida Altman (1988, 1989) ha seguido su sendero, fijando su aten
ción en los emigrantes de Extremadura, especialmente los de 
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Cáceres. Y en las últimas dos décadas hemos visto una prolife
ración de libros y artículos sobre historia regional de España; 
naturalmente un tema muy importante de investigación ha 
sido el de la trayectoria de sus "hijos" en las Indias. En su libro 
más reciente, Altman (2000) estudia el proceso entre los e~i
grantes de Brihuega, España, viviendo en Puebla de los An
geles, México. Los tomos editados por José Hernández Palomo 
(1985) sobre Andalucía y América muestran otro ejemplo de 
esta nueva ola historiográfica. 

Quedan muchas posibilidades para los investigadores de la 
migración. Una ruta posible es el estudio de un grupo en la 
sociedad, como lo hicieran, por ejemplo, Burkholder y Chandler 
(1984) en su examen de los oidores de las Audiencias en el 
siglo XVIII; o Guillermo Lohmann Villena (1974 y 1983) al ocu
parse de los ministros de la Audiencia de Lima en el siglo 
XVIII, o sobre los regidores perpetuos de Lima durante toda la 
época colonial. El estudio de Fred Bronner (1977) sobre la elite 
limeña a principios del siglo XVII es también valioso, y se 
pueden hacer estudios similares sobre la clase alta de otras ciu
dades importantes. Susan E. Ramírez (1994) presenta también 
una contribución notable sobre la elite. Otra posibilidad sería la 
de una investigación sobre un grupo profesional, los orígenes 
regionales de los miembros del Consulado de Lima, por ejem
plo. El estudio reciente de Margarita Suárez (2001) sobre los 
banqueros y mercaderes es muy importante como modelo. 
También valdría la pena una investigación sobre las "fugas" de 
los indios tributarios sujetos al régimen colonial hacia la "li
bertad" de la montaña, al este, en dirección a la Amazonía. 
Aquí, por supuesto, la documentación es escasa, pero existe. 

5. Urbanización 

Luego de la aparición de la tesis de Ralph Gakenheimer (1967, 
1969) sobre el proceso de urbanización en el virreinato pe
ruano, y de la síntesis magistral de Jorge E. Hardoy (1975, 1977) 
sobre la urbanización americana, se han publicado varios tra
bajos sobre ciudades. Por supuesto, la concentración temática 
se ha dirigido hacia la historia de las ciudades de españoles. 
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Ahora hay libros sobre casi todos los centros económicos y 
administrativos importantes, y cada ciudad tiene al menos un 
estudio en la forma tradicional de "biografía urbana", desde 
Guayaquil hasta Concepción. Muchos de estos estudios se 
refieren a la era de las "fundaciones", e incluyen amplia infor
mación sobre los primeros colonizadores y las actividades de 
los descendientes de los más famosos conquistadores. Hay tam
bién un conjunto de estudios sobre la cohorte de los años in
mediatamente anteriores a la Independencia; dichos trabajos 
abordan las acciones de los individuos y familias asociadas en 
la mentalidad popular con los progenitores de la Emancipación. 
En general, los espacios urbanos donde residían las autoridades 
han recibido más atención de los investigadores que las zonas 
rurales. Lima y Quito, por ejemplo, han sido materia de varios 
estudios, y la bibliografía es extensa, como se puede ver en las 
revistas especializadas. Aquí indicamos solamente algunos de 
los trabajos. Cualquier investigador debe consultar las biblio
grafías y ensayos historiográficos de Jorge Enrique Hardoy y 
Carmen Aranovich, y los artículos en las revistas fournal of 
Urban History y Latin American Research Review. Las ciudades, y 
varios aspectos de la vida urbana colonial, han sido objeto de 
amplia investigación por estudiantes de programas de Socio
logía e Historia; se deben consultar desde las tesis de bachi
llerato hasta las de doctorado presentadas en universidades 
nacionales, para profundizar la bibliografía. Además, merece la 
pena una inspección de los Dissertation Abstracts con sus re
súmenes de las tesis doctorales, con una descripción de sus 
fuentes y de la metodología. Debe recordarse que muchas de 
estas tesis aparecen después de unos años en forma de artículos 
o de libros. También, muchas de las ciudades tienen sus re
vistas, y aunque la calidad varía mucho, algunas como el Bo
letín de Lima pueden contener excelentes contribuciones. 

En términos de urbanización, con énfasis en la demografía 
histórica, hay varios títulos que se deben mencionar. Para Lima, 
centro de la América del Sur hasta las reformas borbónicas del 
siglo XVIII, tenemos el artículo de Fred Bronner (1979), con 
análisis de las fuentes y sugerencias sobre el tamaño y compo
sición de la población entre 1593 y 1637. Claude Mazet (1976, 
1985a y 1985b) se ocupó de la parroquia de San Sebastián de 

31 



HlnOfUCR XXVLl-2 

Lima para hacer quizá la mejor contribución al estudio de la 
mortalidad y la fertilidad limeña entre los siglos XVII y XVIII. 
Paul Charney (1988 y 2001) ha estudiado el pueblo de indios de 
El Cercado, a extramuros de la ciudad de Lima. Para El Cer
cado se debe consultar también las obras de Mario Cárdenas 
Ayaipoma (1985) y de Teresa Vergara (1990). Ningún investiga
dor debe olvidar la obra de Alberto Flores-Galindo (1984), con 
su excelente análisis de la aristocracia y la plebe entre 1760 y 
1830. Al menos para Lima tenemos varios censos completos o 
fragmentarios editados, como el padrón de 1613 de los indios 
que vivían dentro de la ciudad (Cook 1968), que contiene tam
bién información sobre los inmigrantes de Asia. Hay también 
una numeración de 1700 (Cook 1985), un padrón del barrio de 
la Puerta de Cocharcas en 1771 (Escobar Gamboa 1984) y una 
numeración del Cercado para 1812 (Matos Pereda 1985). 

Quito, como sede de Audiencia, también ha recibido mucha 
atención de parte de los investigadores, y la obra de Javier 
Ortiz de la Tabla Ducasse (1989) nos presenta un buen resumen 
general sobre centros urbanos en el Ecuador colonial. Aparte de 
ellos, merece un análisis el trabajo de Karen Powers, cuyo enfo
que es la migración, pero que incluye mucha información sobre 
Quito como ciudad. Más importante en el contexto de la urba
nización ecuatoriana es el texto de Martín Minchom (1994). 
Para el puerto pacífico de Guayaquil no se pueden olvidar los 
importantes trabajos de Michael T. Hamerly (1990). Entre las 
ciudades menos importantes, pocas han sido estudiadas sufi
cientemente. Una excepción es Trujillo, con dos contribuciones 
notables de Katherine Coleman (1976 y 1979) y de Susan Ra
mírez (1978), entre otras. Potosí y Huancavelica, los dos centros 
mineros más importantes para la extracción de plata y de 
azogue han recibido cierta atención, y merecen más. V éanse, 
por ejemplo, las obras de Kendall Brown (1986) y Enrique 
Tandeter (1993). Hay otros centros mineros que deben ser estu
diados. En términos del tema de la urbanización histórica toda
vía hay mucho que hacer; los ejemplos de David K. Chance 
(1981) para México o de Susan Migden Socolow (1987) para 
Buenos Aires son ilustrativos de las nuevas posibilidades. Es 
cierto que existe una rica documentación sobre las ciudades 
andinas que permitirá investigaciones en el futuro. Cualquier 
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investigador de la urbanización en América colonial debe con
sultar las obras y estudios bibliográficos de Jorge E. Hardoy 
(1975, 1977) y también los trabajos de Francisco de Solano 
(1990, 1996). 

6. Historia de la familia 

Hay pocas investigaciones referidas específicamente a matrimo
nios y a la formación de familias en los Andes, aunque en tér
minos de la etnología moderna hay varios estudios de buena 
calidad, y la bibliografía es abundante. Además, los sociólogos 
y etnólogos han entrado con éxito en el estudio de familias de 
los últimos años del siglo XIX. Pero hay una laguna con res
pecto a la época colonial, y hasta medio siglo después de la 
Independencia, una brecha amplia para cubrir con futuras in
vestigaciones. El tópico no es fácil; parte de la dificultad reside 
en el problema de los apellidos. En una familia de ocho hijos 
cada uno puede llevar un apellido distinto, lo que representa 
para el investigador un rompecabezas que requiere de mucho 
tiempo para ser resuelto. El método utilizado con buenos re
sultados por historiadores franceses, el de la "reconstitución de 
familias", es casi imposible en el contexto de la América es
pañola. Quizá la mejor fuente -aparte de los registros parro
quiales- sean los protocolos notariales, especialmente las dotes, 
testamentos y fundaciones de capellanías. En los documentos 
notariales aparecen con frecuencia las mujeres. Todos los histo
riadores conocen los problemas paleográficos en el uso de los 
protocolos. Pero allí la documentación sobre familias es extensa 
y debe ser estudiada. Hasta ahora, muchos de los estudios 
sobre la familia colonial se basaban en un solo padrón, lo que 
nos brinda una imagen sincrónica, en vez de un esquema de 
los cambios en la familia a lo largo de una década o más. En 
términos de historia de la familia, Christine Hünefeldt (1979, 
1984, 1994) ha hecho estudios muy importantes sobre la pobla
ción negra, que sirven como modelo para otros trabajos. La 
obra de Fernando Ponce (1978), en la que compara las variables 
de tamaño de familia, composición de las familias extendidas, 
tendencias en los casamientos, bautizos y entierros en la parro-
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quia rural de Bellavista con el centro urbano de Arequipa sobre 
la base de un padrón de 1809, se nos presenta como otro patrón 
útil para la investigación en la historia de la familia. Para los 
investigadores del tema, y en términos comparativos, vale la 
pena consutar el excelente trabajo de Michael M. Swann (1979) 
sobre matrimonios en una zona del México colonial. 

Tal vez una de las mejores vías para conocer la vida de la 
familia sea a través del análisis de la mujer, especialmente de la 
mujer urbana, y su relación con la religiosidad de su entorno. 
En los últimos diez años hemos visto un auge en el estudio de 
estos temas. Por ejemplo, Nancy Van Deusen (2001) examina la 
evolución y la condición de las mujeres recogidas en la ciudad 
de Lima en los siglos XVII y XVIII. Se trata de la historia de 
familias en proceso de desintegración, o de familias rotas. Ese 
proceso de desintegración de familias en el espacio geográfico 
de Lima también ha recibido la atención de Bernard Lavalle 
(1986) y de González del Riego (1995). Las mujeres en los con
ventos también han sido materia de análisis de una serie de 
estudiosos. Kathryn Burns (1999) presta atención a las monjas 
del convento de Santa Clara de la ciudad del Cuzco en el siglo 
XVII, y su relación con la comunidad y sus familias. Entre otros 
historiadores, Burns y Van Deusen abren nuevas pistas de in
vestigación en sus análisis de mujeres interactuando fuera de la 
familia pero ligadas por parentesco. También Rizo-Patrón (1989) 
ha realizado un estudio interesante sobre dotes y parentesco en 
Lima en el siglo XVIII, y otro trabajo (1990) sobre la nobleza 
limeña, los mismos que se han visto ampliados en un libro de 
reciente aparición (2000). Para una comparación con el Alto 
Perú, es útil consultar la obra de Clara López Beltrán (1996b). 

El tópico menos estudiado en la demografía histórica de la 
época colonial parece ser el de la fertilidad. Hay una lógica 
aquí: en las primeras décadas la población declinó precipitada
mente. Pero aunque la población indígena decreciera, los otros 
sectores -los europeos, africanos y mestizos- aumentaron. 
Como Nicholas Cushner (1975) y otros han indicado, hubo una 
mortalidad alta entre los esclavos negros, pero esa población se 
incrementaría como resultado de la inmigración masiva. La 
población blanca, en cambio, creció rápidamente, con familias 
extensas al menos entre la elite. Todos esos procesos deben ser 
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estudiados con más atención. ¿En qué sectores poblacionales se 
dio la fertilidad más alta, en términos de clase, etnia y grupo? 
¿Existió algún tipo de control de la natalidad en la época co
lonial, y si existió, cómo y por qué se ejercía? ¿Cuáles fueron 
los resultados? ¿La práctica extendida del concubinato en el 
mundo andino ayudó a la preservación de la población? ¿Cuál 
fue el impacto de los cambios en la dieta después del estableci
miento del régimen colonial? ¿Y cuál fue el resultado de la pér
dida de las plantas nativas y de su sustitución por productos 
europeos, como trigo, cebada y ganado del Viejo Mundo? San
tiago Antúnez de Mayolo (1981) y Fernando Rozas Bonuccelli 
(1989) han estudiado la alimentación y la nutrición en el Perú 
pre-colombino, pero todavía hay muchas interrogantes para el 
investigador. 

7. Mortalidad 

En los últimos veinticinco años ha aparecido una serie de es
tudios referidos a la mortalidad. Basado en parte en los trabajos 
de investigadores anteriores, nuestro conocimiento de la fre
cuencia y nivel de la mortalidad es más completo. Polo (1913), 
Lastres (1951) y Dobyns (1963) prepararon cronologías de 
brotes epidémicos, y Cook (1982b y 1998), Newson (1991, 1993 
y 1995), Alchon (1991) y Evans (1991a y 1991b) extendieron la 
cobertura. El enfoque se ha centrado en el impacto de epide
mias europeas entre los indígenas, como la devastación genera
da por la viruela y el sarampión en una población "virgen". El 
estudio de enfermedades concretas, como el de Gade (1979) 
para la leishmaniasis, merece mayor investigación. El impacto 
del ecosistema sobre la salud humana es importante, como lo 
han demostrado Carlos Monge Medrana (1948) y Monge Me
drana y Monge Cassinelli (1966), en especial el efecto de la al
tura sobre el nivel del mar. Por cierto, la propagación de cual
quier enfermedad que tiene insectos como transmisores, ya sea 
la malaria, la fiebre amarilla, el tifus o la peste bubónica, de
pende en gran medida de las condiciones ambientales del in
secto específico. Los oficiales de la burocracia colonial conocieron 
el impacto negativo de dichos males sobre las migraciones de 
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indígenas entre la costa y la puna, y trataron de limitar este 
movimiento mediante prohibiciones específicas. Las posibili
dades de investigación en el futuro son considerables. La com
paración de listas de epidemias generales y los resultados de 
estudios parroquiales (Mazet 1976, 1985a, 1985b; Cook 1982b) 
revelan que hubo muchas épocas de mortalidad alta sobre las 
cuales no hay referencia en las listas publicadas de epidemias. 
Sería importante organizar un proyecto conjunto de varios 
estudiosos para establecer cronologías completas de muertes en 
varias parroquias con variables distintas, ecológicas y además 
económicas. 

Asociada directamente con la mortalidad y con los cambios 
en su nivel está la naturaleza del sistema hospitalario, la prác
tica de la salud pública, la calidad y la disponibilidad de medi
cinas y la formación de los médicos, cirujanos y barberos. Hay 
algunas obras "clásicas" sobre la medicina andina que todavía 
merecen el examen de los estudiosos: los tomos de Juan B. 
Lastres (1951) sobre el Perú, por ejemplo. Para la salud pública 
en el Ecuador los trabajos deSusan Alchon (1991) son muy im
portantes, y para la época más reciente sobre el Perú los de Marcos 
Cueto (1989, 1991, 1992 y 1997) son fundamentales. Muchos 
temas llaman la atención del investigador. ¿Quiénes eran los 
médicos, dónde estudiaban, de dónde migraban, cuáles eran 
sus medicinas? Las mismas preguntas son válidas para las 
otras personas asociadas con la enfermedad y la salud: ciru
janos, barberos, enfermeros, parteras, boticarios. ¿Cómo fun
cionaron la medicina popular y las prácticas de los curanderos 
indígenas? ¿Existieron en las reducciones de indios hospitales, 
como fueron prescritos por las ordenanzas del virrey Francisco 
de Toledo, y si fue así, cómo fue su funcionamiento? Son 
temas que merecen la atención de los investigadores. Es im
portante también estudiar con más cuidado el fenómeno de la 
mortalidad infantil en la época colonial. 

8. Mestizaje 

El mestizaje empezó en los Andes como en otros sitios en 
Hispanoamérica, casi al momento del contacto físico entre las 
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dos poblaciones, ¿pero qué tan rápido fue este proceso? Se
guramente el ritmo del mestizaje fue distinto en cada región, 
con menor impacto en la puna que cerca de la costa, y mayor 
rapidez en las urbes que en la zona rural. ¿Cuál fue el impacto 
biológico y cultural sobre los grupos afectados? Varios investi
gadores han evidenciado cuán difícil es el tópico. George 
Kubler (1952), en su examen sobre la "casta indígena" en el 
Perú, por ejemplo, notó las dificultades de su análisis porque 
la terminología en vez de biológica es social, y la posición del 
individuo dependía de varios factores, incluyendo la percep
ción de la persona sobre sí misma, y cómo los "otros" la consi
deraban. Hace algunos años José Matos Mar (1965), en una 
conferencia sobre el tema, presentó una crítica ideológica tan 
fuerte que muchos investigadores dejaron el campo comple
tamente. Lo poco que sabemos del proceso indica que, aunque 
empezó temprano, siguió lentamente, dejando en muchas zonas 
del mundo andino poblaciones más cercanas a su herencia 
autóctona que a la hispánica. Por ejemplo, Harth-Terré (1965), 
en su estudio sobre los primeros años de Lima, basado en los 
registros bautismales, indica que muchos -si no la mayoría
de los mestizos no eran incluidos en los registros por ser ilegí
timos. Futuras investigaciones pueden ayudar a aclarar ese 
enigma, como los muchos otros temas que quedan para próxi
mas generaciones de historiadores. 

Hace pocos años Magnus Morner (1994) presentó una nueva 
introducción al tema del mestizaje. Más amplio es un libro 
sobre mestizaje, con una serie de capítulos de variable valor 
preparado por Hiroyasu Tomoeda y Luis Millones (1992). Pero 
la mejor introducción al tema en general es el texto de Claudia 
Esteva-Fabregat (1988 y 1995), que comprende desde los inicios 
hasta el presente, y que tiene una bibliografía indispensable. 
Para el Perú, María Rostworowski (1989) y Rolena Adorno 
(1991) han examinado casos individuales en el proceso de mes
tizaje -cultural o biológico- para la época temprana. Rostwo
rowski estudia a las hijas mestizas de los Pizarra, y Adorno a 
los cronistas Felipe Guaman Poma de Ayala y Juan de Santa 
Cruz Pachacutí Yamquí. Sí fuese indispensable incluir aquí al 
mestizo más famoso, el Inca Garcilaso de la Vega, la biblio
grafía sería inagotable, como Fermín del Pino Díaz (1992) ha 

37 



HlnOIRICA XXVI.l-2 

mostrado. La posición de los eclesiásticos frente a un posible 
clero mestizo es estudiada por Juan Olaechea Labayen (1975) 
para el siglo XVI. En otro artículo importante, Carmen Martín 
Rubio (1983) examina el lento crecimiento del grupo mestizo en 
el Cuzco del siglo XVII. Para el Ecuador una nueva contri
bución importante es el libro de Manuel Espinosa Apolo (1997). 
Y el trabajo de Ana María Lorandi (1992) para el noroeste de 
Argentina es llamativo. Quedan muchas preguntas sobre el 
proceso de mestizaje. Por ejemplo, ¿cuán rápida era la escala de 
crecimiento? Seguramente el ritmo del mestizaje fue distinto 
por regiones, con menos impacto en la puna que cerca de la 
costa, y más rápido en las urbes que en la zona rural. ¿Cuál fue 
el impacto biológico y cultural sobre los grupos afectados? 
Sería interesante también un estudio profundo sobre el impacto 
del mestizaje en la mentalidad popular. ¿La idea del mestizaje 
en el Perú afectó tanto a los intelectuales como en Brasil o en 
México, con una supuesta "raza cósmica", o era distinta la si
tuación? ¿En la actualidad hay diferencias entre los pueblos 
ecuatorianos, peruanos y bolivianos en cuanto al mestizaje? 
Estas y otras preguntas aún confrontan a los investigadores del 
pasado demográfico de los Andes. 
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Medina]. 
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(1543)". Historia y Cultura. 9-10: 23-46. Lima. 
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norte de Ancash, que incluye apellidos de los curacas de 
cada pueblo y el número de tributarios]. 
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edades, y calidades que se ha hecho en esta ciudad de Lima, aiio 
de 1700. Lima: Cofide. 
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información valiosa como la edad de los censados, los 
datos sobre la población femenina es incompleta y la edición 
es difícil de utilizar debido al tamaño de la letra]. 

CONTRERAS, Carlos 
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tituto de Estudios Peruanos. 
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CRESPO, Juan Carlos 
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CUETO, Marcos 
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Instituto Otavaleño de Antropología. 
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[Indispensable estudio que sobre la base de ensayos, analiza 
la migración temporal en los Andes]. 

GoNZÁLEZ DEL RIEGO, Delfina 
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en 1561". Historia y Cultura. 12: 75-117. Lima. 
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[Útil estudio para comprender el contexto del desarrollo 
demográfico y económico de un sector de la provincia de 
Cajamarca]. 
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360. Buenos Aires. 

1969 "Urbanización en América hispánica entre 1580 y 1630". 
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los historiadores de la demografía]. 
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venience". Latín American Population History Bulletin. 24: 
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logía de la "Escuela de Berkeley"]. 
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lation Debate. Norman: University of Oklahoma Press. 
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1984 Tierras, diezmos y tributos en el obispado de Trujillo (Co
lonia-República). Prólogo de Pablo Macera. Lima: Univer
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[El enfoque se concentra en los oficios de los negros y en 
las modificaciones en la naturaleza de su trabajo a fines de 
la época colonial]. 

1984 "Esclavitud en el Perú en el siglo XIX". Revista del Archivo 
General de la Nación. 7: 147-162. Lima. 
[La autora sostiene que el mestizaje estaba en auge en el 
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Slaves (1800-1854). Berkeley: University of California Press. 
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(1730-1732)". Tesis doctoral. Ohio State University. Ohio. 
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}ACKSON, Robert H. 
1994 Regional Markets and Agrarian Transformation in Bolivia: Co

chabamba, 1539-1960. Afbuquerque: University of New Me
xico Press. 
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1995 "Race/Caste and the Creation and Meanins of Identity in 
Colonial Spanish America". Revista de Indzas 55.203: 149-
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vincia de Arequipa". En Noble David Cook (ed.). Tasa de la 
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cional Mayor de San Marcos, 299-311. 
"Visita de Camaná, 1789". Historia. 1: 117-225. Arequipa. 
[Estudio que contiene información sobre los distritos de 
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Underclass. Boulder: Westview Press. 
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[Transcripción importante la información que arroja sobre 
la población de los distritos rurales al norte de Lima]. 
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ducción al inglés de Donald F. Brown. Introducción de 
Isaiah Bowman. Baltimore: Johns Hopkins Press. 

MONGE MEDRANO, Carlos y Carlos MONGE CASSINELLI 
1966 f!igh-altitude dzseases; mechanism and management. Spring

fleld, Ill.: Thomas. 

MORENO CEBRIÁN, Alfredo 
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así al lector una visión completa de la naturaleza de la 
organización geográfica del señorío incaico). 
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XVII". En José Luis Peset Reig (coord.). Ciencia, vida y es
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Investigaciones Científicas, 11: 415-437. 
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ÜRTIZ DE ZúÑIGA, Íñigo 
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censo como una de las reformas gubernamentales, lo que a 
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el régimen español]. 

PEASE, Franklin (ed.) 
1977 Collaguas l. Lima: Pontifica Universidad Católica del Perú. 

[Transcripción del padrón correspondiente al repartimiento 
de Yanque Urinsaya, en el valle del río Colea, distrito de 
Arequipa, en 1591. Incluye un fragmento de la visita de 
Yanque-Hanansaya. Se inserta información sobre apellidos, 
edades, tierras, ganado distribuido en el nivel de los cura
cas, de los ayllus, y de las comunidades. El tomo incluye 
estudios en tomo a esta fuente]. 

PEREYRA PLASCENCIA, Hugo 
1984-1985 "Mita obrajera, idolatría y rebelión en San Juan de Churín 

(1663)". Boletín del Instituto Riva-Agüero. 13: 209-244. Lima. 
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PÉREZ BRIGNOLI, Héctor y Ciro FLAMARION SANTANA CAROOSO 
1976 Los métodos de la historia: introducción a los problemas, métodos 

y técnicas de la historia demográfica, económica y social. Bar
celona: Crítica. 
[Texto de suma utilidad como introducción a la metodo
logía de la historia]. 

PEREZ CANTÓ, María del Pilar 
1983 "La población de Lima en el siglo XVIII". Boletín Ame

ricanzsta 14.32: 383-407. Barcelona. 
[Estudio comparativo de los censos limeños de 1700 y 
1789. No se incluye los registros parroquiales que sirvieron 
de base a la comparación]. 

1985 Lima en el siglo XVIII: estudio socioeconómico. Madrid: Uni
versidad Autónoma de Madrid e Instituto de Cooperación 
Iberoamericana. 
[Basándose en su tesis doctoral de 1975, la autora examina 
los cambios demográficos y económicos]. 

PoLO, José Toribio 
1913 "Apuntes sobre las epidemias del Perú". Revista Histórica. 

5: 50-109. Lima. 
[Pese a su antigua publicación, el presente texto es válido 
para las investigaciones sobre difusión de enfermedades en 
el Perú, y constituye un buen punto de partida]. 

PoLONI, Jacques 
1992 "Mesure du Métissage a Cuenca d'apres le Recensement 

de 1778". Mélanges 28.2: 101-122. Madrid. 
[Estudio sobre la composición étnica de Cuenca (Ecuador). 
El autor demuestra que muchas veces los mestizos eran 
enumerados como "bfancos" o "españoles"]. 

PoNCE, Fernando 
1978 "Población y familia en una zona rural de Arequipa pre-re

publicana". En Franklin Pease (coord.). Historia: problema y 
promesa. Homenaje a Jorge Basadre. 2 vols. Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú, I: 473-489. 
[Comparación entre la parroquia rural de Bellavista -a 
partir del padrón de 1809- y el cercano centro urbano de 
Arequipa, entre 1800-1830. Se examina también el tamaño, 
la composición y el alojamiento de las familias, así como 
las tendencias de los nacimientos, matrimonios, y muertes]. 
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PONCE, Fernando y Eusebio QUIROZ PAZ-SoLDÁN 
1978 "Observaciones críticas a la información demográfico-his

tórica de Arequipa (1549-1820)". Latín American Research 
Review. 13: 176-181. Albuquerque. 
[Indispensable para un primer acercamiento a la población 
del centro urbano de Arequipa]. 

POWERS, Karen Vieira 
1995 Andean Journeys: Migration, Ethnogenesis, and the State in 

Colonial Quito. Albuquerque: Universidad de Nuevo Mé
xico [Hay edición castellana: Prendas con pies. Migraciones y 
supervivencia cultural en la Audiencia de Quito. Quito: Abya
Yala, 1994]. 
[Estudio sobre los cambios en la población autóctona en el 
centro y norte de la Audiencia de Quito, antes de 1700. La 
conclusión a la que se llega es que la migración era la va
riable más importante en la demografía andina, aunque 
siempre existió una manipulación de los conteos de la 
población indígena por parte de los españoles]. 

PRESTA, Ana María 
1991 "La tasa toledana del repartimiento de Pairija: un docu

mento inédito del Archivo General de la Nación, Buenos 
Aires". Histórica 15.2: 237-264. Lima. 
[Documento significativo en torno a los tributarios de la 
encomienda de Pairija (Huamanga) en 1577]. 

2000 Encomienda, familia y negocios en Charcas colonial, Bolivia: los 
encomenderos de La Plata (1550-1600). Lima: Instituto de 
Estudios Peruanos y Banco Central de Reserva del Perú. 

PUENTE BRUNKE, José de la 
1992 Encomienda y encomenderos en el Perú: estudio social y político 

de una institución colonial. Sevilla: Excelentísima Diputación 
Provincial de Sevilla. 
[La evaluación más completa de la encomienda peruana 
que estudia detalladamente las características de cada en
comendero. El trabajo es muy útil para el historiador de la 
demografía, puesto que presenta en los apéndices valiosos 
datos sobre la economía tributaria, desde el número de 
indios hasta los cargos y gastos. El periodo de estudio 
abarca hasta fines del siglo XVII]. 

RABELL, Cecilia Andrea y Carlos Sempat AsSADOURIAN 
1977 "Self-regulating Mechanisms of the Population in a Pre-Co

lumbian Society: The Case of the Inca Empire". Interna-
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tional Population Conference, Mexico, 1977. 3 vols. Liege, 
Bélgica: Derouaux, III: 25-42. 
[Se explora la manera mediante la cual las sociedades pre
hispánicas lograron mantener un equilibrio en el número 
de su población]. 

RAMíREZ, Susan 
1978 "Chérrepe en 1572: un análisis de la visita general del 

virrey Francisco de Toledo". Historia y Cultura. 11: 79-121. 
Lima. 
[Detallado análisis sobre los cambios en la población de 
esta comunidad de la costa norte peruana]. 

1994 "Instability at the Top: A Social History of the Landed Elite 
in Colonial Peru". Colonial Latín American Historical Review 
3.3: 327-346. Nueva York [Hay edición castellana: "Ines
tabilidad en la cúspide: una historia social de la elite te
rrateniente en el Perú colonial". Histórica 24.2 (2000): 415-
439. Lima]. 

RAMÍREZ V AL VERDE, María 
1970 "Visita a Pocona (1557)". Historia y Cultura. 4: 269-308. 

Lima. 
[Transcripción de una visita temprana a un sector del Alto 
Perú, con información sobre el número de habitantes por 
categorías de edad y sexo]. 

RAMóN, Armando de 
1995 "Rol de lo urbano en la consolidación de la Conquista: los 

casos de Lima, Potosí y Santiago de Chile (1535-1625)". 
Revista de Indias 55.104: 391-419. Madrid. 
[Estudio comparativo de tres ciudades "andinas" en el pri
mer siglo de fundación]. 

RÉNIQUE, José Luis y Efraín TRELLES 
1977 "Aproximación demográfica, Yanque-Collaguas 1591". En 

Franklin Pease (coord.). Collaguas I. Lima: Pontificia Uni
versidad Católica del Perú, 169-190. 

REVISITA 
1983 

[Examen de la estructura de la población, tamaño de la 
familia, edad de las madres al primer alumbramiento, epi
demias y migraciones]. 

Revisita de la ciudad de Huamanga de 1770. Ayacucho: Ar
chivo Departamental de Ayacucho. 

71 



HI.ITOIICR XXVI.l-2 

Río, Mercedes del 
1990 "La tributación indígena en el repartimiento de Paria, siglo 

XVI". Revista de Indias. 50.189: 397-429. Madrid. 
[Partiendo de documentación proveniente de archivos es
pañoles, la autora estudia la evolución legal y adminis
trativa de la encomienda]. 

Rl:VAS ALIAGA, Roberto 
2002 "Danzantes negros en el Corpus Christi de Lima, 1756". En 

Ana Cecilia Carrillo Saravia et al. Etnicidad y discriminación 
racial en la historia del Perú. Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Instituto Riva-Agüero y Banco Mundial, 
35-64. 

Rl:VOLDI NrcOLINI, Rosario 
2002 "El uso de la vía judicial por esclavas domésticas en Lima 

a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX". En Ana 
Cecilia Carrillo Saravia et al. Etnicidad y discriminación racial 
en la historia del Perú. Lima: Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Instituto Riva-Agüero y Banco Mundial, 147-172. 

Rizo-PATRÓN, Paul 
1989 "La familia noble en la Lima borbónica: patrones matrimo

niales y dotales". Boletín del Instituto Riva-Agüero. 16: 
265-302. Lima. 

1990 "La nobleza en Lima ep tiempos de los Borbones". Bulletin 
de l'Institut Francais d'Etudes Andines 19.1: 129-163. Lima. 

2000 Linaje, dote y poder: la nobleza de Lima de 1700 a 1850. Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 

ROBINSON, David J. (ed.) 
2003 Collaguas JI. Lari Collaguas: economía, sociedad y población 

(1604-1605). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú 
y Syracuse University. 

RoDRíGUEZ DE LOS Ríos, Gaspar 
1973 "Visita de Acarí". Historia y Cultura. 7: 129-209. Lima. 

[Transcripción de la visita de 1593 a un repartimiento indí
gena en la costa sur peruana con edades, apellidos e infor
mación económica sobre los tributarios]. 

RoMERO, Carlos A. 
1924 "Libro de la visita general de Francisco de Toledo (1570-

1575)". Revista Histórica. 7: 113-216. Lima. 
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ROSTWOROWSKI, María 
1975 "La visita de Chinchaycocha de 1549". Anales Científicos de 

la Univerisdad del Centro. 4: 73-88. Huancayo. 
1983-1984 "La tasa ordenada por el licenciado Pedro de La Gasea 

(1549)". Revista Histórica. 34: 53-102. Lima. 
[Informe de tasas preparado durante la administración de 
Pedro de La Gasea, y descubierto por Rostworowski entre 
los papeles de la Real Academia de la Historia en Madrid]. 

1985-1986 "La tasa toledana de Capachica de 1575". Revista Histórica. 
35: 43-79. Lima. 

1989 Doiia Francisca Pizarra: una ilustre mestiza (1534-1598). Lima: 
Instituto de Estudios Peruanos. 
[Se estudia el proceso de mestizaje a través de los ejemplos 
de las hijas de los Pizarra]. 

ROSTWOROWSKI, María y Pilar REMY (eds.) 
1992 Las visitas a Cajamarca, 1571-72/1578: documentos. 2 vols. 

Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 
[Transcripción de dos importantes visitas con un estudio 
introductorio de María Rostworowski]. 

ROWE, John H. 
1946 "Inca Culture at the Time of the Spanish Conquest". En 

Julian Haynes Steward (ed.). Handbook of South American 
indians. 7 vols. (1946-1959). Washington D.C.: Government 
Printing Office, II (The Andean Civilizations): 182-330. 

ROZAS BONUCCELLI, Fernando 
1989 Plantas alimenticias en el antiguo Perú. Lima: Concytec. 

RUF, Thierry 
1993 "Urcuquí a mediados del siglo XVII: preguntas sobre la 

formación de identidades". Memoria/MARKA. 3: 189-225. 
Quito. 
[Importante estudio basado en el padrón de 1646 sobre la 
población de Urcuquí en la sierra norte del Ecuador, edi
tado en Freile Granizo (ed.), (1981)]. 

SAIGNES, Thierry 
1984a "Las etnías de Charcas frente al sistema colonial (siglo 

XVII): ausentismo y fugas en el debate sobre la mano de 
obra indígena (1595-1665)". Jahrbuch für Geschichte van 
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas. 21: 27-75. 
Colonia. 
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1984b 

1985a 

1985b 

1985c 

1987a 

1987b 

1987c 

1988 

"Notas sobre la contribución regional a la mita de Potosí a 
comienzos del siglo XVII". Historiografía y Bibliografía Ame
ricanista. 28: 47-63. Sevilla. 
Caciques, Tribute and Migrations in the Southern Andes. Indian 
Society and the Seventeenth-Century Colonial Order. Londres: 
Institute of Latin American Studies (Occasional Papers; 14). 
Los Andes orientales: historia de un olvido. Cochabamba: 
Centros de Estudios de la Realidad Económica y Social e 
Instituto Francés de Estudios Andinos. 
"Notes on the Regional Contribution to the Mita in Potosi 
in the Early Seventeenth Century". Bulletin of Latín Ame
rican Research. 4.1: 65-76. Oxford. 
"Parcours Forains: L'Enjeu des Migrations Internes dans 
les Andes coloniales". Cahiers des Amériques Latines. 6: 33-
57. París. 
"Politiques du Recensement dans les Andes Coloniales: 
Décroissance Tributaire ou Mobilité Indigene? Annales. His
toire. Economie. Société. 4: 435-464. París. 
"Ayllus, mercado y coacción: el reto de las migraciones 
internas en Charcas (siglo XVII)". En Olivia Harris, Brooke 
Larson y Enrique Tandeter (coords.). La participación indí
gena en los mercados surandinos. La Paz: CERES, 111-158. 
"Nuevas fuentes para la historia demográfica del sur an
dino colonial". Historia y Cultura. 5: 29-49. Lima. 

SAIGNES, Thierry y Thérese BOUYSSE-CASSAGNE (coords.) 
1992 "Dos confundidas identidades: mestizos y criollos en el 

siglo XVII". En Hiroyasu Tomoeda y Luis Millones (coords.). 
500 años de mestizaje en los Andes. Lima: Museo Etnológico 
Nacional del Japón, 29-44. 
[Artículo de carácter exploratorio sobre la posición am
bigua del mestizo (y del criollo), con particular énfasis en 
la rebelión de Laicacota en la década de 1660]. 

SALOMON, Frank (ed.) 
1976 "Seis comunidades indígenas en las cercanías de Quito, 

1599 [sic]: la visita de Gaspar de San Martín y Juan Mas
quera". Boletín de la Academia Nacional de Historia 59.127-
128: 39-190. Quito. 

SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Nicolás 
1967 "Les Registres Paroissiaux en Amerique Latine. Quelques 

Considerations sur leur Exploitation pour la Demograhie 
Historique". Revue Suisse d'Historie. 17: 60-71. Zurich. 

1978 Indios y tributos en el Alto Perú. Lima: Instituto de Estudios 
Peruanos. 
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[Libro fundamental para el entendimiento de la población 
de forasteros y originarios en el territorio del Alto Perú]. 
"Migración urbana y trabajo. Los indios de Arequipa, 
1571-1645". En De historia e historiadores. Homenaje a José 
Luís Romero. Mexico D.F.: Siglo XXI, 259-281. 
[Evaluación de la magnitud de la migración indígena al 
centro urbano de Arequipa]. 
"Migraciones internas en el Alto Perú. El saldo acumulado 
en 1645". Historia Boliviana. 2: 11-19. Cochabamba. 
"Mita, migraciones y pueblos: variaciones en el espacio y 
en el tiempo". Historia Boliviana 3: 31-59. Cochabamba. 
[Evaluación de la relación entre forasteros y originarios]. 
"La mita de Lima, magnitud y procedencia". Hzstóríca 12.2: 
193-210. Lima. 
[Otro estudio importante de Sánchez-Albornoz basado en 
un documento sobre la mita de plaza de la ciudad de Lima 
para 1603, depositado en el Archivo General de la Nación 
de Buenos Aires. El autor descubre que bajo la mita del 
virrey Toledo participaban 360 indios yungas y 989 indios 
de la sierra. Los yungas lo hacían principalmente durante 
el verano, mientras que los provenientes de la sierra hacían 
lo propio durante el invierno. La mayoría trabajaba en la 
agricultura]. 
La población de América Latina desde los tiempos precolombinos 
al mio 2025. Madrid: Alianza. 
[Esencial punto de partida para cualquier investigación 
sobre la historia de la población americana]. 

SANTOS GRANERO, Fernando 
1987 "Epidemias y sublevaciones en el desarrollo demográfico 

de las misiones amuesha del Cerro de la Sal, siglo XVIII". 
Histórica 11.1: 25-53. Lima. 
[Importante trabajo de investigación sobre la relación entre 
las reducciones, las epidemias y la resistencia a las de
mandas del sistema colonial en una zona periférica]. 

SHEA, Daniel 
1976 "A Defense of Small Population Estimates for the Central 

Andes in 1520". En William M. Denevan (coord.). The 
Natíve Populatíon of the Amerícas in 1492. Madison: Uni
versity of Wisconsin Press, 157-180. 
[El autor plantea la hipótesis de una población andina rela
tivamente baja al momento de la Conquista]. 
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SMITH, Clifford Thorpe 
1970 "Depopulation of the Central Andes in the 16th Century". 

Current Anthropology. 11: 453-464. Chicago. 
[Estimación para los Andes centrales sobre la base de por
centajes de despoblación]. 

Socoww, Susan Migden 
1987 Bureaucrats of Buenos Aires (1769-1810). Durharn: Duke 

University Press. 
2000 The Women of Colonial Latín America. Nueva York: Cam

bridge University Press. 
[Recomendable introducción al terna. La bibliografía es 
fundamental para el investigador que desee iniciarse en el 
terna]. 

SoLANO, Francisco de 
1990 Ciudades hispanoamericanas y pueblos de indios. Madrid: 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
[Se incluye una importante introducción con varios estu
dios sobre las ciudades americanas]. 

1996 "La expansión urbana ibérica por América y Asia: una con
secuencia de los Tratados de Tordesillas". Revista de Indias 
61.208: 615-636. Madrid. 
[Estudio comparativo de los modelos de urbanización 
español y portugués]. 

STAVIG, Ward 
1995 '"Living in Offense of Our Lord': Indigenous Sexual Values 

and Marital Life in the Colonial Crucible". The Hispanic 
American Historical Review 75.4: 597-622. Durharn [Hay edi
ción castellana: Amor y violencia sexual: valores indígenas en 
la sociedad colonial. Lima: Instituto de Estudios Peruanos y 
Universidad de Florida, 1996 (Colección Mínima; 34)]. 
[Sólido estudio acerca de la sexualidad y de la vida marital 
en dos provincias cuzqueñas en el siglo XVII]. 

STERN, Steve J. 
1982 Peru's Indian Peoples and the Challenge of Spanish Conquest, 

Huamanga to 1640. Madison: University of Wisconsin Press 
[Hay edición castellana: Los pueblos indígenas del Perú y el 
desafío de la conquista española. Huamanga hasta 1640. 
Madrid: Alianza, 1986]. 
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SUÁREZ, Margarita 
2001 Desafíos transatlánticos: mercaderes, banqueros y el Estado en el 

Perú virreina! (1600-1700). Lima: Instituto Riva-Agüero y 
México D.F.: Fondo de Cultura Económica. 

SWANN, Michael M. 
1979 "The Spatial Dimensions of a Social Process: Marriage and 

Mobility in Late Colonial Northern Mexico". En David J. 
Robinson (coord.). Social Fabric and Spatial Structure in 
Colonial Latín America. Syracuse: Ann Arbor, 117-180. 
[Complejo estudio en el que el autor, apoyándose en los 
registros parroquiales, examina patrones de casamiento en 
Durango entre 1769-79 y 1791-1809. Presenta sugerencias 
interesantes sobre las variables de los orígenes de las pa
rejas y la endogamia racial]. 

SwEET, David Graham 
1969 "The Population of the Upper Amazon Valley, Seventeenth 

and Eighteenth Centuries". Tesis de Maestría. University of 
Wisconsin. Madison. 
[Importante texto de información para la historia de la po
blación amazónica peruana]. 

TANDETER, Enrique 
1993 Coercían and Market: Silver Mining in Colonial Potosí (1692-

1826). Albuquerque: Universidad de Nuevo México [Hay 
edición castellana: Coacción y mercado: la minería de la plata 
en el Potosí colonial (1692-1826). Cuzco: Centro de Estudios 
Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas", 1992 
(Archivos de historia andina; 15)]. 
[Excelente estudio sobre la mano de obra en el centro 
minero del Alto Perú]. 

1995 "Población y economía en los Andes, siglo XVIII". Revista 
Andina 13.1: 7-42. Cuzco. 
[Artículo que explora la relación entre crecimiento y econo
mía, tomando como base la documentación de los registros 
parroquiales y de los diezmos para las comunidades de 
Sacaca y Acasio en Chayanta]. 

TARDIEU, Jean-Pierre 
2001 "Origen de los esclavos de la región de Lima, Perú en los 

siglos XVI y XVII". En Dodou Diene (coord.). De la cadena al 
vínculo: una visión de la trata de esclavos. París: Unesco, 81-94. 
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TOMOEDA, Hiroyasu 
1992 "Mestizos y curanderos: salud y ritual en el Cuzco contem

poráneo" En Hiroyasu Tomoeda y Luis Millones (coords.). 
500 años de mestizaje en los Andes. Lima: Museo Etnológico 
Nacional del Japón, 221-234. 

TOMOEDA, Hiroyasu y Luis MILLONES (coords.) 
1992 500 mios de mestizaje en los Andes. Lima: Museo Etnológico 

Nacional del Japón. 
[Compilación de ensayos dedicados a la formación de los 
mestizos en su búsqueda de una identidad]. 

TOVAR PINZON, Hermes (ed.) 
1993-1995 Relaciones de visitas a los Andes, Siglo XVI. 4 vols. Bogotá: 

Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. 

TYRER, Robson B. 
1988 Historia demográfica y económica de la Audiencia de Quito. 

Quito: Banco Central del Ecuador. 

URTON, Gary 
1997 The Social Lije of Numbers: A Quechua Ontology of Numbers 

and Philosophy of Arithmetic. Austin: University of Texas 
Press [Hay edición castellana: La vida social de los números: 
una ontología de los números y la filosofía de la aritmética que
clzuas. Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos "Bar
tolomé de Las Casas", 2003] 
[Se examina la cuestión de la habilidad de los incas de 
contar y mantener información estadística sobre sus terri
torios]. 

VAN DEUSEN, Nancy 
2001 Between the Sacred and the Worldly: The Institutional and 

Cultural Practice of Recogimiento in Colonial Lima. Stanford: 
Stanford University Press. 

V ÁZQUEZ DE EsPINOSA, Antonio 
1969 [1672] Compendio y descripción de las Indias Occidentales. Edición y 

estudio preliminar de B. Velasco Bayón. Madrid: Atlas. 
Biblioteca de Autores Españoles, T. CCXXXI. 

VERANO, John W. y Douglas H. UBELAKER (coords.) 
1992 Disease and Demography in the Americas. Washington D.C.: 

Smithsonian Institution Press. 
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[Importante obra que recoge las contribuciones de arqueó
logos, antropólogos e historiadores para el entendimiento 
de la enfermedad y de la población indígena americana]. 

VERGARA, Teresa 
1990 "La inserción de los pueblos de indios en el sistema co

lonial: las reducciones". Tesis de Bachillerato. Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Lima. 

VILLANUEVA URTEAGA, Horacio 
1970 "Documentos sobre Yucay en el siglo XVI: 1558, 1572". 

Revista del Archivo Histórico del Cuzco. 13: 1-149. Cuzco. 
[Se incluye la visita de 1558 por Damián de la Bandera, y 
parte de la inspección de Pedro Gutiérrez Flores durante el 
gobierno del virrey Toledo. La información en la visita de 
1558 es muy detallada, pues no solo incluye tributarios 
sino otros sectores de la población]. 

VILLANUEVA URTEAGA, Horacio (ed.) 
1982 Cuzco 1689, informes de los párrocos al obispo Mollinedo. 

Economía y sociedad en el sur andino. Cuzco: Centro de Es
tudios Rurales Andinos "Bartolomé de Las Casas". 
[Transcripción de informaciones sobre las parroquias, muy 
parecida a la inspección del arzobispo Mogrovejo de las 
parroquias de Lima de finales de siglo XVI. La calidad de 
la información demográfica varía de un informe a otro, 
presentándose en algunos casos informes muy completos y 
en otros tan solo las cifras de tributarios y forasteros]. 

VoLLAND, Martin 
1994 Indianische Bevolkerungsgeschichte im Corregimiento Guayaquil 

(1548-1765). Bonn: Holos. 
[Importante investigación sobre el sistema de encomien
das, realizada en diversos archivos y equiparable solo a la 
de Günter Vollmer]. 

VbLLMER, Günter 
1965 "Bevolkerungspolitik und Bevolkerungsstruktur im Vize

konigreich Peru zu Ende der Kolonialzeit (1741-1821)". 
Tesis doctoral. Universidad de Colonia. Colonia [Se públicó 
como Bevolkerungspolitik und Bevolkerungsstruktur im Vi
zekoni greich Peru zu Ende der Kolonialzeit (1741-1821). Bad 
Homburg, FRG: Verlag Gehlen, 1967]. 
[Excelente estudio sobre los cambios en la población in
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