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La historia social de la época colonial: 
temas, discusiones y avances1 

1. Introducción 

Jesús A. Cosamalón Aguilar 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

Definir con total precisión el campo que corresponde a la his
toria social es una tarea prácticamente imposible. En este, como 
en otros campos del quehacer histórico, las definiciones no 
siempre hacen justicia a la variedad, complejidad y profun
didad de los avances en esa perspectiva. Tal vez resulte de 
mayor pertinencia rastrear las diversas formas de hacer historia 
social en el Perú, buscando los elementos comunes que puedan 
servirnos de base para agrupar a una serie de trabajos bajo esta 
perspectiva. En ese sentido, comenzaremos esbozando algunos 
aspectos de la historia social que hemos tenido en cuenta para 
elaborar este ensayo. 

La historia social, desde sus inicios, 2 buscó analizar el papel 
que los grupos sociales, fueran estos definidos como estamentos, 
clases u órdenes, tuvieron en la estructura social de un tiempo 
determinado. En ese sentido, los primeros trabajos contienen 
una natural influencia de la sociología, dado que esta disciplina, 

1 El autor agradece a José de la Puente Brunke la invitación a colaborar 
en este número especial y a José Ragas su valiosa colaboración para la elabo
ración de este ensayo. 

2 La historia social aparece como un campo propio de la Historia, de 
manera ya indiscutible, a partir de los años finales de la década de 1960, 
cuando en la ciudad de Roma se organizó un Coloquio de Historia Social 
cuyas actas fueron publicadas en español por Roche (1978). 
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interesada -mayormente- en las generalidades antes que en 
las particularidades, la proveía de las herramientas conceptuales 
necesarias. Así, el lenguaje del historiador se hizo partícipe de 
términos comunes a otras ciencias sociales, tales como clase 
social, estamento, estatus o jerarquía social, por citar algunos 
ejemplos. Esta etapa, desde nuestro punto de vista, contribuyó 
de manera fundamental a dotar a la historia de dos caracterís
ticas. En primer lugar, el compromiso social y político caracte
rístico de la época, que reconocía en la labor del historiador el 
fundamento básico para la comprensión de la realidad, siendo, 
por lo mismo, capaz de proveernos de herramientas para la 
construcción del cambio. Por esta razón los historiadores dedi
cados a esta perspectiva, al menos los más destacados, no ocul
taban sus simpatías políticas; por el contrario, encontraban en 
la historia el campo fértil para tales discusiones.3 Por otro lado, 
el acercamiento a la sociología obligó a los historiadores a ela
borar un marco teórico conceptual cada vez más refinado, pen
diente -a veces dependiente en exceso- de la producción his
toriográfica mundial. 

A partir de esa época el campo de la historia social comenzó 
a abarcar cada vez mayor cantidad de temas, sin dejar de lado 
el "clásico" de la estructura social. Es más, profundizándolo, se 
han agregado paulatinamente temas tales como la forma y fun
ción de la familia, los procesos de cambio social (pacíficos o 
revolucionarios), protestas y movimientos sociales, la cultura 
particular de los grupos y las identidades. En esta lista, sin 
duda incompleta, podemos reunir una buena cantidad de 
temas que han sido considerados por diversos trabajos dedica
dos a la historia colonial. Sin embargo, a pesar de todas las 
diferencias, es posible --creemos-, encontrar en todos ellos 
una preocupación por establecer los vínculos sociales e históri
cos que se manifiestan en un lugar determinado, sean estos 
enfatizados, por ejemplo, desde el punto de vista del lenguaje 

3 Referencia obligatoria sin duda son los trabajos de E. J. Hobsbawm, bri
llante historiador británico que ha ejercido -y ejerce- una influencia no
table en América Latina y en el Perú. Sus publicaciones entre 1960 y 1970 
enfatizan, sin duda, la discusión proveniente del marxismo. 
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(Burke 1996) o de la cultura (Ginzburg 1981). Por esta razón, es 
posible centrar el objetivo de la historia social, como señala Na
talie Zemon Davies (1991), en el estudio de las agrupaciones, 
sus relaciones, manifestaciones colectivas y transformaciones 
tanto sociales como culturales. Así, resulta imposible hablar de 
historia social sin tener como referencia alguna agrupación, por 
más pequeña o grande que esta sea. 

Desde este punto de vista, hemos elaborado este ensayo a 
partir de algunos temas centrales: la estructura social colonial; 
la función de la familia y los estudios de género; las protestas 
sociales y los marginales. Como es evidente en casos similares 
a este ensayo, de ningún modo la bibliografía comentada agota 
la producción historiográfica. Se han seleccionado los trabajos 
que consideramos más relevantes en cada caso, con el riesgo 
natural de omisión o desconocimiento, del cual no quedamos 
exonerados. 

2. Estructura social de la época colonial 

La década de 1970 resulta una de las más atractivas desde el 
punto de vista historiográfico. En sus inicios, Heraclio Bonilla 
rompió los fuegos, enfilando sus baterías contra la llamada -por 
él- historiografía tradicional acerca de la Independencia. El 
contenido de ese debate desborda los límites de este ensayo, 
pero es indudable que su presencia fue sentida en otras áreas 
como si se tratara de las ondas expansivas de un sismo que 
tuviera como epicentro la historiografía del siglo XIX. El valor 
fundamental de ese debate es que a partir de ese momento la 
discusión histórica ya no podía prescindir del contexto historio
gráfico internacional, con el cual dialogaba y se confrontaba. 

Hay que reconocer que, en el ámbito de la historia colonial, 
el terreno también había sido abonado previamente por Pablo 
Macera, quien desde finales de la década de 1970 y, fundamen
talmente, desde la influyente compilación de sus diversos artí
culos, motivó una serie de trabajos a partir de las pistas que 
dejó, a veces inconclusas, en sus numerosos estudios (Macera 
1977a). Sin embargo, creemos que la renovación en la historia 
colonial, desde el punto de vista social, llegaría de manera fun-
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damental años después, con la apanc10n de Alberto Flores
Galindo, en quien, sin duda, se pueden notar los ecos, armo
nizados conjuntamente con una voz propia, de Bonilla y de 
Macera, además -naturalmente- de Basadre. 

2.1. Estructura y fonnación de la sociedad colonial 

Dentro de este ámbito vale la pena destacar dos perspectivas. 
Una vertiente de estudios tiene como objeto el mundo que cons
truyeron los conquistadores, sus ciudades, sus grupos sociales y 
las relaciones entre ellos. Mientras que, por otro lado, otra buena 
cantidad de trabajos tiene como centro el espacio social que se 
elaboró en el encuentro mismo de españoles e indios. 

En la primera perspectiva poca duda cabe acerca de la in
fluencia de James Lockhart (1982 [1968]). Aunque la publicación 
en español de su estudio acerca del Perú colonial del siglo XVI 
ocurrió varios años después de la edición original, sus aportes 
delinearon el campo fundamental que posteriores estudios 
transitarían. Lo meritorio del trabajo de Lockhart es que su 
visión no incluyó únicamente a los españoles como encomen
deros, sino que profundizó acerca de la manera en que la es
tructura social se fue conformando. Es decir, los españoles, sus 
formas de vida socioeconómica y los grupos que se relacio
naron con ellos son el escenario que es trazado con notable 
maestría por el autor. Desde nuestro punto de vista, lamenta
blemente, no existe ningún trabajo posterior que haya desarro
llado una descripción tan compleja y completa de la sociedad 
colonial del siglo XVI. Paralelo a este esfuerzo, Morner (1980) 
desarrolló el que puede ser considerado el intento teórico más 
serio de establecer criterios conceptuales para comprender la 
sociedad colonial. El trabajo de Morner coincide en muchos 
aspectos con el de Lockhart, especialmente en la insistencia en 
preferir el uso del concepto de estatus para organizar la so
ciedad colonial.4 

4 Trabajos más recientes han retornado esta discusión, estableciendo la 
noción de honra u honor corno criterio que sintetiza las diferencias sociales y 
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Los estudios posteriores refinarían el panorama general tra
zado por el autor, hoy dedicado con notable éxito a temas 
mexicanos, agregando información precisa acerca del manejo 
de la encomienda (Trelles 1991) o mostrando una información 
muy amplia acerca de los encomenderos como grupo social y 
económico, hasta su declive en el siglo XVII (Puente Brunke 
1992). En cuanto a los conquistadores, como grupo social, los 
trabajos del propio Lockhart (1986-1987), Busto Duthurburu 
(1986) y Martín (2000 [1983]) nos permiten acceder a una 
imprescindible información biográfica, propiamente prosopo
gráfica,5 pero que aún espera dar mayor cantidad de frutos. En 
ese sentido, el estudio de Rafael Varón acerca de los Pizarro 
(1996) ha logrado construir una imagen mucho más precisa y, 
por lo mismo, más compleja, de la acción de los conquistado
res, a medio camino entre el empresario, el aventurero y el 
soñador; a la que habría que sumar, sin duda, las discusiones 
teológicas y políticas de la época (Gutiérrez 1992). 

La imagen de la sociedad colonial que emerge de estos es
tudios es bastante menos esquemática que la elaborada en dé
cadas anteriores. La relación con los grupos indígenas no fue 
solo -aunque estos hechos existieron- de dominación o de 
explotación por parte de los españoles; por el contrario, desde 
las primeras décadas la convivencia y la necesidad mutua de 
apoyo hizo necesaria la colaboración y el intercambio entre 
ambos grupos. Al contrario de lo que se podría pensar, la so
ciedad que emerge de la conquista no fue absolutamente cerrada 
ni impermeable a los grupos que dominaba. Tanto indígenas 
como negros esclavos, por el contacto inevitable con los espa-

de fenotipo en la sociedad colonial hispanoamericana. Johnson y Lipsett
Rivera (1998) han publicado una compilación dedicada a este tema, donde se 
deben destacar los trabajos de Boyer, Burkholder, entre otros, quienes mues
tran la importancia y extensión de los conceptos de honor y honra en la 
sociedad colonial. Cabe señalar que Lockhart no utiliza el concepto de estatus 
abiertamente, pero es obvio que su estudio se orienta en ese sentido. Para 
una discusión acerca de los conceptos y su uso en la historia véase el estudio 
de Burke (2000). 

5 Aunque podría ser considerada una rama aparte dentro del campo his
tórico, la prosopografía o biografía colectiva, comparte con la historia social 
tanto temas como objetivos. Véase Puente Brunke (2002). 
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ñoles, terminaron asociados a ellos, ya fuera como trabajadores, 
amantes o proveedores. Por otro lado, como tema de investi
gación, la conquista se ha delimitado no solo como el periodo 
en que los conquistadores invaden y colonizan el Perú -pers
pectiva demasiado política y militar-, sino como el tiempo en 
que los encomenderos y sus allegados controlaban el espacio 
hispanoamericano, hasta que la Corona decidió enfrentarlos y 
eliminar las prerrogativas que ella misma les había conferido. 
Así, la historia del Perú hispánico muestra su primer periodo 
definido desde una perspectiva en la que los aspectos sociales y 
económicos dejan de ser solo rasgos aislados para convertirse 
en elementos fundamentales. 

Una segunda perspectiva enfatiza los resultados del en
cuentro entre españoles e indios, desde el punto de vista de la 
historia social. Uno de los trabajos que marcó un derrotero a 
seguir fue publicado antes del límite temporal de este ensayo, 
pero sin duda resultó una de las bases sobre las cuales se ela
borarían las discusiones posteriores. Se trata del de Nathan 
Wachtel (1976 [1971]), quien ha insistido en la necesidad de ver 
el hecho de la conquista desde la perspectiva indígena, enfati
zando los cambios y rupturas que trajo el acontecimiento. Este 
trabajo coincide con otros esfuerzos, orientados en un sentido 
diferente, destinados a establecer de manera precisa las coorde
nadas del impacto de la conquista. Con el empuje de la escuela 
de demografía histórica de la Universidad de Berkeley, liderada 
por S. F. Cook y W. Borah, un investigador norteamericano, 
Noble David Cook (1977 y 1981), prácticamente -por lo menos 
hasta hoy- ha puesto punto final a las discusiones acerca de la 
dimensión de la población en los Andes al momento de la lle
gada de los españoles.6 Sin embargo, cabe señalar que la tesis 
de una disminución demográfica indígena causada por factores 
epidémicos o biológicos no cuenta con una aceptación uná-

6 Un balance acerca de este mismo tema se encuentra publicado de 
manera conjunta con estas líneas, lo que nos exime de mayores comentarios 
al respecto. Quisiéramos señalar que, como símbolo de la importancia del 
tema, el primer número de Histórica contiene un artículo de Cook (1977) 
dedicado a este estudio. 
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nime? Por ejemplo, Assadourian (1994a) ha puesto en debate la 
tesis, insistiendo, para el caso peruano, en el estado continuo 
de guerras, destrucción y vejámenes por parte de los españoles 
contra las comunidades en los Andes, causas que no pueden 
ser descartadas fácilmente como elementos importantes en la 
disminución demográfica.8 

Dentro de esta perspectiva, centrada en los resultados del 
encuentro, un tema de considerable importancia son las trans
formaciones sociales que se produjeron como parte de la orga
nización del Perú virreina!. Un esfuerzo importante fue reali
zado por el recordado Franklin Pease (1978) -fundador de esta 
revista- en un estudio que abrió nuevas rutas para la com
prensión del Perú colonial. En ese sentido vale la pena señalar 
que un balance preciso de los objetivos y características de la 
organización del virreinato lo ha realizado Spalding (1995). Aun
que es fundamentalmente un historiador económico, así con
siderado por sus pares y por él mismo, los trabajos de Assa
dourian (1978, 1982 y 1994a) representan un hito importante en 
la historia social del periodo colonial inicial. Su actividad hoy 
puede ser considerada fundamental por su conocimiento de 
varios archivos nacionales y por su sólida preparación, los 
cuales dotaron a la disciplina de una forma, en su momento, 
renovadora de hacer historia.9 Sus trabajos han insistido fre
cuentemente en la necesidad de profundizar en los cambios 
sociales y económicos que trajeron la conquista y la organiza
ción virreina!; así, la mano de obra, los circuitos comerciales y 
la recomposición de la propiedad y los derechos relacionados 
con ella, son algunos de los aspectos que pueden ser reconoci
dos como clave en sus estudios. 

7 Sin mencionar aquellos trabajos que, como el de Roel (1985), sin aportar 
elementos nuevos, insisten en factores económicos y sociales como causa fun
damental de la disminución. 

8 Idea a la cual hay que agregar la insistencia de Sánchez Albornoz, desde 
1978, en profundizar en el impacto de forasteros y huidos en la caída demo
gráfica. 

9 Assadourian ha publicado fundamentalmente artículos, algunos de ellos 
reunidos en dos compilaciones (1982 y 1994a). Varios de los títulos publica
dos vieron la luz antes de 1980, pero se encontraban algunos dispersos y 
otros eran de difícil acceso. 
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Desde esta perspectiva, tenemos una presencia -compren
sible- de trabajos dedicados a entender estos cambios, adapta
ciones y resistencias desde el punto de vista rural y regional. 
Tal vez valga la pena señalar que Escobedo Mansilla (1997) ha 
elaborado una buena síntesis general del proceso, mostrando la 
complejidad de preocupaciones que están expresadas en la 
legislación y los cambios que se introdujeron al crear los "pue
blos de indios" o comunidades campesinas.l0 

Es imprescindible citar, por ejemplo, a Charney (1988; 1989 y 
2001), quien se ha dedicado a comprender los cambios ocurri
dos en el valle de Lima y el papel que la ciudad capital ejerció; 
los diversos trabajos dedicados al Cuzco y el sur andino, de 
manera que se puedan comprender sus transformaciones sociales 
y económicas (Morner 1978; Clave y Remy 1983; y Clave 1989); 
el trabajo de Spalding (1984) sobre la zona de Huarochirí, 
menos conocida, pero de importancia fundamental para la 
ciudad de Lima; la investigación de Stern (1986) sobre la región 
de Huamanga; y, finalmente, los estudios de Susan Ramírez 
(1991 [1986] y 2002), dedicados a comprender el tránsito de los 
curacazgos a las haciendas y comunidades de indios. 

Desde esta perspectiva, se puede destacar que los cambios 
ocurridos en el mundo andino no fueron asumidos de manera 
pasiva por sus habitantes indígenas. Un caso notable es el de la 
presencia de curacas dentro de las elites, personajes que su
pieron aprovechar las condiciones que la sociedad colonial les 
ofrecía, manteniendo, al mismo tiempo, al menos parte de sus 
atributos tradicionales (Pease 1992). Desde la adaptación, la re
sistencia o el abierto rechazo a las transformaciones, las comu
nidades se encargaron de aprovechar o crear nuevas condiciones 
favorables, según fuera el caso, dentro del hecho inevitable de 
la dominación colonial.11 Por ejemplo, en la ciudad de Lima la 

10 También hay que reconocer la influencia de la publicación de Spalding 
(1974). Recientemente Marina Zuloaga (2003) ha realizado una coherente sín
tesis acerca del proceso de creación de reducciones. 

11 Cabe añadir aquí el notable trabajo de Saignes (1993), que intenta enfa
tizar con perspicacia los cambios y rupturas que ocurrieron en el nivel del 
comportamiento, las percepciones y hasta la comunicación de los pueblos 
indígenas. 
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existencia de una demanda urbana creciente permitió -y hasta 
exigió- la presencia de un contingente amplio de trabajadores 
indígenas, quienes de manera voluntaria u obligatoria, termi
naron transitando y residiendo en la capital del virreinato, 
transformando no solo Lima y las ciudades, sino incluso sus 
comunidades de origen.l2 

A pesar de estos notables esfuerzos, carecemos hasta el 
momento de un estudio que sintetice estos aportes para com
prender los cambios acaecidos, no solo en el siglo XVI, sino a lo 
largo de todo periodo colonial. Para el caso mexicano, por 
ejemplo, contamos con los trabajos de Gibson (1967) -clásico 
imprescindible- y con los notables estudios de Lockhart (1999) 
y Farris (1992). Todas estas publicaciones tratan de explicar los 
cambios en función de variables concretas tales como la pro
piedad, la organización social y la cultura.B Tal vez la mejor 
síntesis de esos cambios, en el nivel de la conciencia y sensibi
lidad religiosa, es la reciente publicación de Estenssoro (2003), 
estudio que promete ser un punto de partida para una mejor 
comprensión de la complejidad del hecho colonial. 

2.2. Los protagonistas de la historia 

Dentro de los estudios de historia social dedicados a la colonia, 
cabe destacar aquellos trabajos que están orientados fundamen
talmente a precisar, describir y articular los diferentes grupos 
urbanos que componían la sociedad. 

Comenzando con la cúspide de la pirámide social, los estudios 
acerca de las elites han mostrado que están compuestas por 
una variedad de miembros tales como nobles, militares, profe
sionales, burócratas y religiosos de alto nivel, comerciantes, 
propietarios terratenientes y urbanos, en los que la riqueza 

12 Para un buen ejemplo de ello pueden revisarse los trabajos de Coleman 
(1978); Pereyra (1985); Stem (1987); Lowry (1988 y 1991); Jaramillo (1992); 
Vergara (1995; 1997 y 1999) y Diez Hurtado (1998 y 1999). 

13 Podemos agregar el interesante artículo de Menegus (1991), quien ha 
delineado de manera muy precisa los cambios sociales en la estructura de los 
señoríos indígenas en la ciudad de México. 
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resulta importante, pero solo en función de que puede propor
cionar al individuo o grupo familiar un nivel de vida adecuado 
a su rango social.14 Cronológicamente el trabajo de Marcel 
Haitin (1983) es el primero en establecer un estudio articulado 
de los diferentes sectores sociales, tratando de determinar la 
correlación entre oficio, denominación racial y jerarquía en la 
sociedad. Su trabajo, lamentablemente inédito hasta la fecha, 
aprovechó una corriente de discusión acerca de si la estructura 
social colonial estaba organizada por medio de clases o castas. 
Por ejemplo, para el caso mexicano los trabajos de Patricia Seed 
(1982 y 1991 [1988]) muestran que la organización social no 
puede ser fácilmente reducida a la contraposición teórica entre 
estructura de clases o estamentos. La conclusión depende del 
ángulo que tomemos para observar la sociedad colonial; en 
todo caso, mientras uno asciende en la escala social encuentra 
una mayor correlación entre estatus alto y denominación racial 
española, mientras que hacia abajo la presencia de denomina
ciones raciales variadas es más frecuente. 15 En pocas palabras, 
como era fácil de comprender para cualquier habitante de una 
ciudad hispanoamericana, para subir había que "españolizarse". 
Esta afirmación podría llevarnos a la extraña conclusión de una 
sociedad estamental hacia arriba y de clases hacia abajo, pero 
en ambos extremos de la jerarquía social el fenotipo no dejó de 
funcionar como tamiz de las diferencias sociales. El problema 
puede residir en nuestra preocupación por ajustar las definiciones 
a lo ya conocido, dejando de lado la enorme variedad de fac
tores que podían concurrir en la formación de las jerarquías 
sociales. Por ejemplo, Arnold (1995), estudiando un barrio de la 
ciudad de México, ha demostrado que la posesión de servicio 
doméstico y el tipo de vivienda -más que la ubicación- eran 
factores de enorme influencia.l6 Para concluir, McCaa (1993) ha 
sintetizado buena parte de la discusión al señalar que la so-

14 Para una visión general véase Schroter y Büschges (1999). 
15 Fenómeno que ya había sido señalado por Brading (1972). 
16 La estructura social de la ciudad de México ha sido analizada de 

manera sugerente por Cope (1994), influenciado por la historia social bri
tánica, especialmente E. P. Thompson. Para una discusión incisiva acerca de 
las dificultades de adaptar conceptos, véase Lida (1997). 
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ciedad colonial se organizó alrededor del concepto de "calidad", 
el cual reúne una serie de diferencias sociales, económicas y de 
privilegios en el mundo colonial_l7 

Flores-Galindo (1984), en un estudio que consideramos clá
sico acerca de la sociedad colonial, estableció algunos de los 
criterios fundamentales para la conformación de la aristocracia 
colonial. En ellos se destacan la propiedad territorial y la po
sesión de esclavos como algunos de los rasgos básicos, aunque 
el último de ellos no resulta del todo decisivo, dado que, como 
otros estudios han mostrado, el patrón de propiedad de esclavos 
estaba bastante más extendido de lo que se podría pensar. Es
tudios similares, como el de Pérez Cantó (1985) y Durán 
Montero (1992 y 1994), tal vez insisten demasiado en las des
cripciones acerca de la ciudad, sin poner en debate los ele
mentos que caracterizan a la sociedad colonial limeña. Más 
recientemente, Chambers (1999a) estudia las articulaciones so
ciales y las ambigüedades del uso de casta y clase en el mundo 
colonial, retomando un debate que fue abandonado sin que se 
agotaran las posibilidades. 

Quien ha profundizado en el tema de las elites y ha elabo
rado un estudio muy completo acerca de la nobleza es Rizo
Patrón (1999 y 2000).18 A partir de sus estudios podemos tener 
una imagen menos oscura acerca de la conformación de las 
capas más altas de la sociedad.19 Un tema importante en este 
sentido es el de los militares y burócratas en el mundo colonial, 
abordado por Fisher (1981 y 2000); Gálvez Montero (1999) y 

17 La discusión puede ser seguida, al menos en parte, en McCaa, 
Schwartz y Grubessich (1979). El trabajo de Jackson (1999) ofrece una buena 
discusión acerca de las clasificaciones sociales para el caso de los indios en la 
América española. Se debe reconocer que tanto Lipschutz (1994 [1937]) y 
Wagley (1958), ya habían señalado que la "raza" en América no podía ser 
entendida solamente desde el aspecto biológico, sino que también incluía fac
tores de tipo social. Además, para hacer más complejo el problema, la Corona 
podía intervenir directamente en la ubicación social del individuo, a través 
de las "gracias al sacar"; véase King (1951) y Twinam (1999). 

18 Para el caso mexicano la referencia obligatoria -y modélica- es Ladd 
(1984). 

19 El proceso de conformación de las elites no estuvo exento de conflictos 
ni fue realizado de un solo modo, como puede comprobarse en los trabajos 
de Ramírez (1991[1986] y 2000). 
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Ragas (2004). Mientras tanto, Pérez Mallaína (2001) ha intenta
do mostrarnos la dinámica en la que estos miembros de la elite 
actuaron, a partir de los esfuerzos -y polémicas- que siguie
ron al terremoto de 1746, también estudiado por Sánchez (2001) 
y Walker (2003). 

Asociado a estos temas aparece en el debate el problema de 
las identidades que se crearon en el espacio colonial. El tema 
de los criollos ha sido abordado desde los conflictos que se ge
neraron por su presencia en la burocracia colonial (Burkholder 
y Chandler 1984), su predominio en las ciudades (Lohmann 
1983), los enfrentamientos entre las elites (Lavalle 1988 y Sal
cedo 1999) e, incluso -aunque con menos suceso-, sus opi
niones políticas en el espacio público (Chassin 1998). Una de 
las perspectivas más interesantes es la del factor religioso como 
elemento de prestigio social, que las elites criollas utilizaron a 
su favor. Como muestran Clave (1998) y Hampe Martínez (1999), 
el proceso de conformación de la identidad criolla, tal como la 
analiza Lavalle (1993), tuvo en la santidad de Isabel Flores de 
Oliva un refuerzo que se supo capitalizar a su favor. 20 

Finalmente, desde otra disciplina, la sociología, ha surgido 
una nueva posibilidad de estudio histórico. Gonzalo Portoca
rrero (2001 y 2004) ha insistido, recientemente, en los factores 
culturales, pocas veces señalados, como elementos necesarios 
para comprender la articulación social. Tomada como objeto de 
estudio la identidad criolla, sugiere que la transgresión de las 
normas, que comenzó con las propias autoridades, se convirtió 
en uno de los elementos aglutinantes y característicos de la 
identidad de los criollos coloniales limeños. 

Respecto de los sectores menos favorecidos por la fortuna, 
los estudios realizados últimamente han logrado ofrecernos 
una mejor comprensión acerca de ellos. Sin duda el trabajo de 
Flores-Galindo resulta imprescindible -e insustituible- por 
varias razones. En primer lugar, a pesar de las diversas críticas, 
el estudio es el único publicado hasta la fecha que provee de 

20 Recordemos que ni negros ni indígenas son elevados a los altares con 
la categoría de santos; incluso el sacerdocio les fue negado sistemáticamente 
a los indígenas, los cuales pudieron acceder a él y utilizarlo como elemento 
de prestigio en el siglo XVIII (O'Phelan 2002b). 
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una imagen panorámica de todos los grupos o sectores sociales 
en la ciudad de Lima.21 Más allá de las precisiones importantes 
que se han hecho a la concepción y conformación de la plebe 
urbana (Cosamalón Aguilar 1999a), se debe reconocer que esas 
críticas no concluyen -y tal vez debieron hacerlo- en una 
nueva elaboración del mosaico social, contentándose con señalar 
las incongruencias del modelo elaborado por Flores-Galindo. 

El texto citado sin duda se encuentra influenciado por la -a 
nuestro juicio- mejor tradición marxista europea: el marxismo 
de E.P. Thompson. El esquema del libro, aristocracia y plebe, 
recuerda claramente el afamado texto del historiador británico 
titulado "Patricios y plebeyos" (1990). En Flores-Galindo se 
puede reconocer el esfuerzo fundamental por delimitar, en úl
tima instancia, la línea divisoria que separaba a la gente de 
honor y decencia de aquellos que naturalmente se encontraban 
excluidos de esos valores. 

El problema de esta división, por más que en determinados 
contextos sea válida, es que no refleja -tal vez nunca nos pon
gamos de acuerdo en ello- la complejidad de la vida social de 
la Colonia. Además, la división podría hacernos creer, como lo 
sostiene Flores-Galindo, que resulta mucho más que un artificio 
legal, segmentando a la sociedad en dos grupos antagónicos e 
incomunicados -fuera de los mecanismos de dominación-, 
con escasas posibilidades de intercambio cultural. En contra de 
esta postura tenemos los diversos trabajos de Estenssoro (1996 
y 1999), quien ha insistido en mostrarnos que los límites entre 
la aristocracia y la plebe fueron rotos algunas veces desde aba
jo, y nuevamente reconstruidos pacientemente por las elites en 
un esfuerzo constante de diferenciación social. Cabe señalar 
que su trabajo con los Cuadros de castas es uno de los escasos 
ejemplos peruanos de conciliación de la información de archivo 

21 Excepto el trabajo de Chambers (1999a), que también logra recrear una 
imagen completa de la sociedad arequipeña en el largo tránsito de la Colonia 
a la República. En 1983 presentó su tesis M. Haitin, citado anteriormente. Su 
trabajo utiliza diversas fuentes, en la búsqueda de delinear el complejo 
mundo de los pobres y trabajadores limeños; pero, tal vez, su esfuerzo técni
co quedó limitado por la incapacidad de ser traducido en una pintura impre
sionista, tal como es el texto de Flores-Calinda. 
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y documental con una información visual que permita recono
cer de manera más precisa los estereotipos asociados a las di
versas denominaciones raciales.22 Por otro lado, en un artículo 
que ha ejercido gran influencia, Estenssoro (1992) señaló que la 
misma aparición de una cultura asociada al pueblo fue tam
bién, al menos en parte, el producto de un cambio de percepción 
en las elites, las cuales comenzaron a diferenciarse de unas cos
tumbres que hasta poco antes compartían.23 

Pero, ¿quiénes son los miembros de ese elusivo pueblo o 
plebe? La historia social colonial ha intentado varios acerca
mientos, logrando en algunos aspectos importantes resultados.24 

Por ejemplo, para los negros en la ciudad de Lima y en pro
vincias se ha acumulado una buena cantidad de trabajos con 
aportes significativos.25 Sin duda la investigación fundamental, 
que sirvió de marco de referencia a los trabajos posteriores, fue 
el notable estudio de Bowser, publicado en español en 1977. La 
originalidad y profundidad de su trabajo explican su vigencia, 
solo matizada o ampliada en algunos aspectos por publicaciones 
posteriores, las que, sin ninguna duda, quedan como deudoras 
de esta investigación. Una síntesis plenamente autorizada se 
puede encontrar en Aguirre (2000); mientras que un trabajo de 
Ares Queija (2000) muestra las características de la población 
afroperuana en el siglo XVI. 

Espinoza (1987) se preocupó por analizar las fugas de los 
esclavos como mecanismo de protesta. Los posteriores y me
ritorios esfuerzos de Arrelucea (1996; 1998; 1999 y 2001), nos 
permiten comprender mejor las respuestas de los esclavos al 

22 Para el caso de México, la publicación de los Cuadros de castas ocurrió 
hace ya varios años (García Saiz 1989). Además, las series mexicanas son 
mucho más numerosas y vistosas que la serie peruana. Esto explica, al menos 
en parte, la mayor incidencia temática, como el estudio de la vestimenta a 
partir de los cuadros (Fisher 1992). 

23 En este artículo se reconoce la influencia de un autor como Cario 
Ginzburg (1991), el cual fue introducido en la Universidad Católica por Al
berto Flores-Galindo. 

24 El trabajo de Cahill (1994) ofrece una excelente visión panorámica 
acerca de los grupos sociales y las denominaciones étnicas a lo largo del 
periodo virreina!. 

25 Una bibliografía muy completa del tema se encuentra en Ragas (2003). 
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sistema. Christine Hünefeldt, dedicada varios años a estos es
tudios (1979; 1988; 1992 y 1994), nos ha mostrado la extraordi
naria dinámica de la vida esclava, capaz de permitir que toda 
una familia pudiera planificar y lograr la liberación de sus 
miembros o, de acuerdo con las circunstancias, conseguir un 
trato más benigno para los sujetos a este sistema. Reciente
mente dos ediciones colectivas dedicadas al tema han retomado 
una serie de tópicos tales como los testamentos, el comercio de 
esclavos, las protestas, etc. (Carrillo, Cerilla, Lévano et al. 2002 
y Perradas, Flores Soria, Flores Guzmán et al. 2003). Finalmente, 
cabe destacar los esfuerzos de Tardieu (1998) por informarnos 
de manera precisa acerca de otras experiencias de esclavitud, 
no limeña ni costeña. 

A pesar de lo irreprochable de estos estudios, tenemos que 
regresar a uno de los libros fundamentales de este balance: el 
de Flores-Galindo (1984). Este trabajo no solo presenta un 
panorama general de la ciudad de Lima, sino que profundiza 
en la experiencia de la esclavitud colonial, logrando recrear de 
manera muy vívida la experiencia de pertenecer a los estratos 
más bajos de la sociedad colonial. Sin embargo, el estudio se
ñala que la plebe de la ciudad de Lima estaba compuesta final
mente por las castas, negros libres y mestizos, excluyendo a los 
esclavos y a los indios. Un estudio posterior pretendió matizar 
esta afirmación, señalando -como otros autores ya lo habían 
hecho notar- que la dinámica de la vida urbana difícilmente 
podía separar en las calles a esclavos jornaleros o indios sir
vientes domésticos de los libres o castas que componían esa 
masa humana difícil de denominar y que, a falta de un mejor 
término, denominamos "plebe" (Cosamalón Aguilar 1999a y 
1999c). Pero, cabe señalarlo, aún queda pendiente un estudio 
que permita reinterpretar lo avanzado en términos que nos per
mitan superar esa línea divisoria -aristocracia y plebe-- que 
no siempre hace justicia a la diversidad de formas en que la es
tructura social se recreaba.26 

26 Lo complejo de la organización social colonial se puede observar en los 
trabajos de Lavalle (2003) y Van Deusen (1999), quienes abordan el tema de 
las jerarquías desde perspectivas diferentes. 
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Si retomamos el campo de las relaciones sociales que se ge
neran en el espacio urbano, en los últimos años se ha comenzado 
a enfatizar el mestizaje desde la perspectiva del intercambio cul
tural, no limitado solo a la realidad biológica que este repre
senta (Ares Queija y Gruzinski 1997). Estos trabajos pueden ser 
especialmente útiles para matizar -o superar- aquellas vi
siones demasiado simples acerca de la sociedad colonial, pues 
se centran especialmente en demostrar la existencia de una di
námica urbana capaz de sobrepasar las limitaciones impuestas 
por la situación colonial.27 

Esta vida citadina, con sus propias necesidades y respuestas, 
permitió la presencia de numerosos individuos pertenecientes a 
los estratos más bajos de la sociedad. Castas, indios, esclavos, 
negros y españoles -no olvidar a estos últimos- estaban obli
gados a compartir calles, trabajos y amigos, creando en la 
ciudad una serie de espacios de convivencia que no siempre 
fueron del agrado de las autoridades. Como han mostrado 
Ramón (1999b), Quiroz (1995; 1997 y 1999), Lázaro (1993), Vi
vaneo (1983) y Cosamalón Aguilar (1999a y 1999c), el trabajo, 
los mercados, las plazas, las calles, la delincuencia y los lugares 
de consumo de bebidas, entre otros, ejercieron un poderoso 
papel en la sociabilidad de estos grupos y, como es obvio, en el 
intercambio cultural que da sentido al mestizaje. Pero ninguno 
de estos trabajos, lamentablemente, logra crear un relato histó
rico capaz de mostrarnos los caminos efectivos por los cuales 
elementos concretos de la cultura material fueron transmitidos 
de un sector a otro.28 Carecemos, también, de un panorama 
más completo acerca del trabajo y sus características socioeco
nómicas, tal como puede ser visto para el caso mexicano (Pérez 
Toledo 1996) o hispanoamericano (Karash 1993 y Haslip Viera 
1993). 

Siguiendo con los estudios dedicados a ese virreinato nor
teño, por ejemplo el trabajo de Alberro (1992) podría conver
tirse en una pista a seguir, dado que la historiadora de origen 

27 Para una visión alternativa a esta, véanse Espinoza Soriano (1997) y 
Cárdenas Ayaipoma (1980). 

28 Los lugares de bebida y juego pueden verse, para el caso mexicano, en 
Guedea (1980), Lozano (1987; 1991 y 1995) y Scardaville (1980 y 1994). 
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francés radicada en México intenta señalarnos los caminos con
cretos por los que el mestizaje cultural se fue construyendo, y 
en el cual tuvo un rol fundamental el servicio doméstico. Otro 
trabajo de notable influencia es el de Viqueira (1987), el cual 
mostró que el control de las calles por parte de las autoridades 
no solo era una búsqueda natural de orden, sino parte de un 
proyecto social y político de gran envergadura. 

Tal vez el espacio social en que este tema ha sido tratado 
con cierta profundidad es el de las prácticas religiosas. Espe
cialmente los trabajos de Mannarelli (1998), Flores Espinoza 
(1991 y 1999) y Osorio (1999) nos han ilustrado acerca de la 
manera en que las prácticas religiosas no oficiales servían de 
encuentro y de intercambio cultural aunque, como señala acer
tadamente Flores, esto no significara la creación de una sola 
cultura popular que contuviera a todas las posibilidades del 
mestizaje. Por el contrario, el encuentro e intercambio cultural 
no necesariamente significaron, por lo menos para el contexto 
urbano colonial, la eliminación de los particularismos. 

En 1989 Jacques Maurice publicó un interesante ensayo que 
nos muestra la importancia de analizar las diversas formas de 
sociabilidad que las sociedades organizan, entre ellas, las formas 
formales e informales, primarias y secundarias, de contacto y re
lación entre individuos.29 Tomando en cuenta este trabajo -y 
otros más como el de Agulhon (1994)- podemos reconocer 
que este tipo de perspectiva se ha comenzado a asumir en la 
historia social colonial peruana. 

A partir de 1980, gracias a los trabajos de Celestino y Me
yers (1981), los historiadores se fijaron en las cofradías como 
un espacio de encuentro social, religioso y hasta económico.30 

Egoavil (1986) ofrece una recopilación acerca del tema y su pre
sencia en los archivos; Garland Ponce (1994) insiste fundamen
talmente en las características de su organización; mientras que 

29 Un trabajo menos difundido, pero de tremenda utilidad para los histo
riadores, es el de Whyte (1971). Este autor analiza la sociabilidad de las calles 
de Boston hacia 1930, mostrándonos la importancia de las relaciones persona
les para la construcción social. 

30 Un balance de estas asociaciones, y otras más, en Temoche Benites 
(1987). 
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Gómez Acuña (1994), Carilla (2002) y Vega (2001) han abor
dado el tema desde las cofradías organizadas por los negros. 
Otros espacios de sociabilidad han sido estudiados por Zegarra 
Flórez (1999), para el caso de las mujeres, y por Garófalo (2003), 
para el de las pulperías del Cuzco. Finalmente, Forment (2003) 
ha intentado una síntesis de las formas de sociabilidad a fines 
del periodo colonial. 

3. Familia, mujeres, pobres y marginales 

En este apartado abordaremos diversos trabajos dedicados a la 
historia social de la familia, de la mujer y de otros temas que 
atraviesan de manera necesaria el cuerpo social. 

3.1. Mujeres, matrimonios e hijos en el espacio colonial 

Aunque propiamente el campo de los estudios de género ame
rita un ensayo aparte --con todo derecho-, en este punto 
vamos a destacar aquellos trabajos que contienen un tipo de 
perspectiva que permita conocer, de algún modo, la estructura 
total de la sociedad. En este campo, a diferencia de los anteriores, 
en los últimos años --como producto de la vitalidad de la pers
pectiva-, se han elaborado síntesis para el ámbito de Hispa
noamérica colonial. Por ejemplo, Socolow (2000) y Twinam 
(1998 y 1999) han publicado importantes ensayos al respecto; 
mientras que para México los trabajos de Seed (1991 [1988]), 
Boyer (1995) y Gonzalbo Aizpuro (1998) son de gran utilidad.31 

Quizás menos conocido, pero de una riqueza indudable, es el 
texto de Stolcke (1992) acerca de la Cuba colonial. 

Para el caso peruano, Pablo Macera es uno de los pioneros, 
pues en 1977 publicó un ensayo acerca de la sexualidad que se 
convirtió en referencia obligatoria de posteriores trabajos (Ma-

31 Podernos añadir que para el caso del matrimonio corno institución el 
trabajo de Rípodas Ardanaz (1977) es casi imprescindible; mientras que para 
el Brasil colonial Lopes (1998) nos ofrece un retrato de los niños nacidos fuera 
del matrimonio. 
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cera 1977b). Luego, nuevamente, le tocó a Flores-Galindo, esta 
vez acompañado de Magdalena Chocano (1984), incursionar en 
el tema con un artículo que encendió una polémica con Lavalle 
(1986 y 1999), también presente en González del Riego (1999). 
La discusión giró en torno a la posibilidad de relacionar las 
solicitudes de divorcio y la violencia doméstica con el proceso 
de decadencia y descomposición de la sociedad colonial. Como 
se anotó en la discusión -y posteriores trabajos lo ratifican-, 
es harto complicado correlacionar ambos procesos, dado que el 
grueso de la vida privada colonial no se refleja necesariamente 
en los archivos y resulta por lo menos poco prudente realizar 
tal tipo de asociación. Además, como lo muestra Stavig (1985 y 
1996), la violencia no es privativa de ningún sector en particular 
ni se trata solo de una época o espacio; por el contrario, es una 
sociedad en que la violencia ejercida de arriba hacia abajo en la 
estructura social es legítima, siempre y cuando sea ejercida con 
una severidad acorde con la justicia de la causa. Incluso, como 
muestra Bustamante (2001), todavía estamos en tránsito de 
comprender de manera más adecuada el rol que esta ejerció en 
el espacio doméstico, violencia frente a la cual la mujer no es
taba siempre desprotegida (Chambers 1999b). 

En cuanto a la ilegitimidad y su impacto social, son pocos 
los trabajos al respecto.32 Destacan Mannarelli (1993) y O'Phelan 
Godoy (1998), interesadas ambas autoras en destacar las carac
terísticas sociales de la condición y sus posibilidades de reden
ción en la jerarquía social. Acerca de la imagen social de la 
mujer, el clásico al respecto es el texto de Irene Silverblatt (1990), 
al cual hay que sumar el estudio de Graubart (2000); por otro 
lado, Claudia Rosas (1999a y 1999b) ha insistido en los cambios 
sutiles que la Ilustración trajo al Perú colonial, tanto como Ze
garra Flórez (2001) precisa esos mismos cambios para el rol de 
la madre. Dentro de estos roles sociales que son construidos al 
interior de la sociedad colonial, Blanco (1999), Burns (1999) y 
Van Deusen (1987; 1999a; 1999b y 2001) han señalado la impor-

32 Podemos agregar el trabajo de N.D. Cook y A. Parma Cook (1992), el 
cual nos ayuda a entender la complejidad de la formación de parejas en la 
colonia. 
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tanda de la religión y sus prácticas para definir el ámbito de la 
identidad femenina. 

Por otro lado, también se ha insistido en la necesidad de 
conocer mejor los discursos sociales acerca del cuerpo en ge
neral (Regalado de Hurtado 1996) y de la mujer en particular 
(Cosamalón Aguilar 2003), como también los elementos de la 
cultura material que marcaban la identidad femenina (Cosa
malón Aguilar 1999b). 

3.2 Pobreza y marginales 

Este tema ha sido desarrollado en otros lugares del mundo con 
singular éxito. Por ejemplo, acerca de México, desde finales de 
la década de 1950 se encuentra una preocupación por el estudio 
de los vagabundos en la Nueva España, junto con los pobres y 
mendigos (Martin 1957; 1971 y 1985); preocupación renovada 
por estudios como los de Sacristán (1994), desde el punto de 
vista del discurso ilustrado, y los de Warren, acerca de su parti
cipación política (1996a; 1996b y 2001). El estudio de Silvia 
Arrom (2000) acerca del Hospicio de pobres de la ciudad de 
México puede ser considerado una de las grandes síntesis de 
estos temas, con una serie de nuevas pistas de investigación 
que esperamos puedan ser aplicadas a la historia social colonial 
peruana. 

Para el caso peruano, recientemente han aparecido algunos 
trabajos interesados en estos temas, tales como los de Premo 
(2000) y MacCormack (2002), que comienzan a mostramos las 
características del delito y la pobreza, comprendidas como temas 
en sí mismos y no como rasgos privativos de algún grupo 
socio-racial en particular.33 En estos temas uno de los retos que 
debe ser afrontado es la elaboración de conceptos apropiados 
para comprender la experiencia histórica de estos sectores. La 
tendencia inicial fue ubicarlos, al menos parcialmente, dentro 
de una historia de los grupos marginales (Schmitt 1988). Pero el 

33 A los cuales podríamos agregar la reedición de la obra de Valdizán 
(1988) acerca de los insanos mentales en la época colonial. 
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uso de este concepto dentro de la historia social resulta com
plejo debido a que en las ciencias sociales su aplicación está 
referida fundamentalmente a sistemas sociales modernos y a 
que, además, resulta difícil encontrar una experiencia de abso
luta marginalidad en el mundo colonial. Nuevamente, como 
ocurre con frecuencia, el concepto tiene validez si se restringe 
su campo de acción. Es decir que un marginal de tipo religioso 
(por ejemplo, un judío) no necesariamente lo es en términos de 
la economía o del prestigio sociat34 

4. Protestas y rebeliones en el siglo XVIII: un 
comentario breve 

Las protestas o movimientos sociales en el Perú colonial proba
blemente sean el tema que tuvo el mayor auge en las últimas 
décadas. Sin duda el énfasis otorgado por las autoridades polí
ticas a la figura de Tupac Amaru durante el gobierno militar, 
especialmente durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado 
(1968-1975), contribuyó a este desarrollo. De igual manera, la 
discusión acerca de la Independencia -abordada por otro en
sayo en esta publicación- motivó una serie de estudios con el 
objeto de comprender mejor todo el proceso.35 Por estas ra
zones un balance bibliográfico acerca de este tema amerita un 
ensayo mucho mayor, por lo que trataremos solo de establecer 
las líneas fundamentales de investigación. 

Uno de los primeros libros que intentó una explicación siste
mática del proceso, aunque excesivamente dependiente de fac
tores económicos, es el trabajo de Jürgen Golte (1980), idea que 
fue continuada de alguna manera por Tord y Lazo (1981). La 
insistencia de Golte en el reparto y el mecanismo compulsivo 
de explotación colonial como elemento explicativo fracasó a 

34 Para una discusión del concepto, proveniente de Quijano (1973), véase 
Germani (1980) y, especialmente, el sugerente trabajo de Lomnitz (1975), el 
cual muestra las dificultades en la aplicación de esta idea. 

35 Puede consultarse la reciente recopilación bibliográfica elaborada por 
González del Riego (2001) para tener una imagen bastante completa de la 
profusión de trabajos en este tema. 
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partir del momento en que el mapa de las revueltas y rebe
liones se amplió gracias, sin ninguna duda, al notable trabajo 
de Scarlett O'Phelan Godoy (1988). A partir de ese momento 
una serie de trabajos se interesaron de manera fundamental en 
aspectos tales como los discursos (Pardo Figueroa 2002), el rol 
específico de la fiscalidad y sus efectos al interior de las ya je
rarquizadas comunidades coloniales (Sala i Vila 1996), los con
flictos al interior de las comunidades indígenas (Stavig 1999), 
las reformas eclesiásticas y la resistencia de las poblaciones 
indígenas a su aplicación (Chaupis 1999), y la violencia tupaca
marista (Hinojosa 1989, Szeminski 1990 y Cahill 1999). Por otro 
lado, los orígenes ideológicos del movimiento han sido discu
tidos por Klaiber (1982), Durand Flórez (1985), Szeminski 
(1993) y O'Phelan Godoy (1999). Los factores culturales y so
ciales de los movimientos han sido especialmente tratados por 
O'Phelan Godoy (1995), mientras que Walker (1999) ha insis
tido en el papel que tuvo la rebelión como modelador de las 
actitudes políticas posteriores. Por otro lado, Cahill (1999 y 2002) 
ha retomado el problema de las identidades indígenas y su 
relación con la rebelión en un contexto más amplio, y Campbell 
(1981) estudió en profundidad la composición social del ejército 
tupacamarista.36 

A este apretado -e incompleto- recuento deben agregarse 
los ensayos de Stern (1990) y Walker (1995), ambos preocu
pados por entender estos trabajos dentro de una perspectiva 
teórica y metodológica más amplia. Sin embargo, cabe hacer 
algunas observaciones. En primer lugar, si bien la noción de 
"economía moral", término acuñado por E.P. Thompson, es hoy 
casi moneda corriente entre los historiadores, su uso entre los 
historiadores locales de los Andes ha sido más bien limitado. 
Probablemente porque el tipo de revueltas o rebeliones no se 
ajusta de manera adecuada a la aplicación de la idea; aunque 
no hay que descartar que todavía nos falte conocer mejor la 
línea que separa lo tolerable de lo intolerable, lo justo de lo in-

36 Una útil revisión del tema, que incorpora estudios modernos y clásicos, 
en Fisher (2000). Otros estudios a tener en cuenta son O'Phelan (2002a), en el 
que se estudia una rebelión abortada en 1750, y Sala i Vila (1996), en el que se 
profundiza en un movimiento que ocurrió en la sierra de Lima en 1783. 
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justo, en la vida cotidiana de las comunidades campesinas. En 
segundo lugar, llama poderosamente la atención la escasez de 
movimientos de tipo urbano, especialmente en el caso limeñoP 
Una respuesta fácil, y por lo mismo incompleta, sería caracte
rizar a los miembros de los grupos populares como sujetos 
pasivos y resignados a su situación de inferioridad y de explo
tación en el mundo colonial. Pero, como sabemos, ni siquiera 
en el caso de la esclavitud -la peor de las dominaciones posi
bles- esa afirmación resulta válida, a pesar de que la existen
cia de rebeliones de esclavos es poco frecuente en general y, 
prácticamente, inexistente en la ciudad. La explicación debe 
enfatizar la búsqueda de alternativas a la insurrección violenta 
que se encontraban al alcance de los actores sociales. Como 
señala Scott (2000) en su sugerente y estimulante ensayo, la res
puesta armada es una de las posibilidades para oponerse a la 
dominación, históricamente menos frecuente que otras posibi
lidades, tales como la simulación, la resistencia cotidiana y 
silenciosa, etc. Así, nuestra historia social dedicada a los movi
mientos sociales ganaría mucho si es que al mismo tiempo 
pudiera colocar en contexto la protesta violenta tanto como la 
ausencia de ella, que no necesariamente indica conformidad 
con el sistema social. El aparente silencio puede esconder un 
discurso disidente, capaz de servir de base, posteriormente, 
para la protesta social pública. 

5. A manera de conclusión 

Hay algo que resulta evidente en las últimas décadas de de
sarrollo historiográfico peruano. Más allá de nuestras obvias 
limitaciones de infraestructura, de apoyo a la investigación y 
de cobertura institucional, la historia social colonial producida 
por historiadores locales -como en otras áreas- ha logrado 
elaborar, en la gran mayoría de casos, un conocimiento histó
rico acorde con las exigencias académicas vigentes internado-

37 Debemos reconocer que esta característica la comparte con otras ciuda
des hispanoamericanas (Arrom 1996). 
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nalmente. Ya no es posible, actualmente, desarrollar investiga
ción histórica seria sin tener en cuenta el contexto académico 
exterior, no para repetirlo mecánicamente, sino para confron
tarnos con él, interesados en la búsqueda de alternativas y he
rramientas conceptuales capaces de dar cuenta de manera más 
adecuada de nuestra densidad histórica. 

Este hecho es un gran aporte de la historiografía de las 
décadas anteriores. Si bien es cierto que hoy pueden debatirse 
las alternativas teóricas que algunos de los textos clave utili
zaron, no lo es menos que ese esfuerzo nos ha indicado la per
tinencia del debate, de la confrontación académica, más allá de 
las discrepancias. Sin propuestas nuevas no hay debate y, sin 
duda, la historia social colonial ha sido eco tanto de aportes, 
como, por lo mismo, de discusiones. 

Otro aspecto a resaltar del conjunto, es la participación de 
historiadores locales. En algunos de los puntos que hemos desa
rrollado, los textos principales no siempre --como solía ocu
rrir- son elaboraciones de historiadores extranjeros. Y aunque 
en sí mismo eso no trae nada de malo ni de bueno, hay que des
tacar que historiadores peruanos o radicados aquí también se 
han encargado de aportar temas y discusiones novedosas. Esto 
es una prueba evidente de que frente a las corrientes historio
gráficas nos mantenemos alerta, pero no necesariamente en una 
actitud pasiva; por el contrario, también se ha aportado ele
mentos y características propias a la discusión. 

Finalmente, debemos reconocer el gran valor que tiene esta 
historiografía dedicada a la historia social, vista en conjunto. Y 
más aun cuando reconocemos en una gran parte de ella una 
labor que, sin duda, fue realizada muchas veces a contraco
rriente, sobreponiéndose a las grandes dificultades que, lamen
tablemente, deben enfrentar los historiadores para desarrollar y 
culminar sus investigaciones. 
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