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una deCena de ContriBuCiones se ocupan de explicar las 
consecuencias de la conquista española a través de las dinámicas 
poblacionales en distintos espacios del virreinato novohispano. 
Con el título Conquista y poblamiento. Los primeros registros parroquiales 
y demás fuentes tempranas para la historia demográfica del centro y norte de la 
Nueva España, siglos XIV-XVIII, editado por Chantal Cramaussel 
(Michoacán: El Colegio de Michoacán, 2021), el libro compilatorio 
ofrece aportes que se inscriben en la historia demográfica, las 
fuentes eclesiásticas y las repercusiones sociales de la conquista a 

notas
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nivel local. Si bien los trabajos se enfocan en regiones del actual 
México, el aporte de la obra amerita una lectura comparativa desde 
los Andes al identificarse algunas similitudes. Una discusión en 
conjunto puede estimular el desarrollo de la historia demográfica.

El trabajo editorial se aprecia en la unidad de la obra. Así, 
las contribuciones se guían de un cuestionario común, que es 
respondido desde el espacio local. En ese sentido, la mayoría de 
las contribuciones se preocupan por describir el origen de los 
asentamientos humanos de estudio, ya sea en el periodo virreinal o 
prehispánico inmediato.1 Asimismo, varias páginas de los trabajos 
exhiben tablas de inventarios de series documentales de los siglos 
XVI y XVII, subrayando aquellos documentos con fechas más 
tempranas, su continuidad documental, su estado de conservación 
y su ubicación física. Aunque lo anterior tiene el objetivo manifiesto 
de brindar a los investigadores las referencias necesarias de las 
fuentes disponibles, dificulta la lectura fluida. Por último, los autores 
muestran, desde diferentes enfoques, las evoluciones demográficas 
haciendo énfasis en los posibles efectos de la conquista y temprano 
asentamiento del orden virreinal.

Las diez contribuciones son presentadas al lector de forma 
cronológica. Sin embargo, un ordenamiento temático hubiera 
agrupado las singularidades que algunos artículos comparten, 
identificando así los principales aportes de la obra. Una temática 
recurrente es la situación actual de las fuentes eclesiásticas y su 
uso en trabajos históricos. La historia demográfica debe parte de 
su vigencia a los registros sacramentales, lo que justifica el especial 

1 El trabajo de Aramburú y Remy (1983), que estudia las curvas demográficas de 
Cusco, guarda coincidencias con el enfoque dominante en la obra. En líneas 
generales, la obra de Vollmer (1967) —basada en su tesis doctoral y solamente 
disponible en alemán— es la que sigue siendo la más ambiciosa, a pesar de su 
antigüedad. Para una revisión bibliográfica para el estudio virreinal, véase Cook 
(2002). Un trabajo reciente sobre conquistas, hospitales y epidemias en el Perú 
virreinal es el de Ramos (2020).
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interés en la producción, situación actual y límites metodológicos 
de algunos de los colaboradores. En los virreinatos americanos, 
el asentamiento de partidas sacramentales fue reglado por los 
primeros concilios mexicanos y limeños para Nueva España y el 
Perú, respectivamente. La reglamentación canónica no solamente 
ordenó el registro de los rituales sacramentales en libros específicos, 
sino también estableció la forma estandarizada de hacerlo. Estas 
normativas, cuya aplicación era objeto de escrutinio en las visitas 
pastorales, iban adaptándose a las demandas eclesiásticas de la 
época (Ramírez López).2 Estos cambios, que iban configurando la 
información que se puede hallar en estas partidas, muestra la riqueza 
de los libros parroquiales, que en los años tempranos de la Nueva 
España fueron incluso redactados en náhuatl, incluyendo nociones 
de organización territorial y social prehispánicas (Castillo Palma, p. 
34; Ramírez López, pp. 49, 52). 

Junto a los estudios demográficos, la historia social y eclesiástica 
se beneficia de los registros sacramentales, ya que permite reconstruir 
las tempranas redes de autoridades administrativas (Castillo, p. 34), 
la organización doctrinal (Ramírez López, pp. 55-58), el listado de 
los curas en una determinada parroquia, las rutas e itinerario de las 
visitas pastorales (Leya, Roskamp).3

Debido a la importancia de los libros parroquiales se entiende 
la preocupación por su acceso, ubicación y situación actual, lo 
que vincula la historia demográfica con la historia de los archivos. 

2 Ello se ha podido mostrar para los Andes en el siglo XVIII. Pueden verse, entre 
otros, los trabajos de Inostroza Ponce (2013) y Zegarra Moretti (2015). Sobre el 
uso de estas fuentes para la historia virreinal, véase Konetzke (1946).

3 Estas fuentes también fueron utilizadas para este proceso en la región altoandina. 
Para muestra del uso meticuloso de los libros parroquiales para la historia del 
clero local en parroquias rurales, véase Zegarra Moretti (2011, pp. 156-157; 2012, 
pp. 397-401) para Ayaviri y Orurillo, en Puno, respectivamente. La trascendencia 
de esta documentación se patentiza cuando, entre partidas, se inscribe la fecha 
exacta de toma de posesión de un cura. 
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Los libros manuscritos pueden encontrarse en las parroquias 
actuales, en el archivo de la diócesis —en caso de haberse dado un 
proceso de transferencia o concentración documentales — o, por 
complejos devenires, en el extranjero (Ramírez López, pp. 49, 65; 
Roskamp, p. 151). Junto al paradero de las fuentes de las que bebe 
la demografía histórica se encuentra el interés en el buen resguardo 
de los documentos. Es un motivo de preocupación académica y 
de toda la sociedad la constante disminución de este irremplazable 
patrimonio. Las causas de la disminución pueden deberse a la 
acción irresponsable de los responsables (pp. 73, 86-87), pero 
también a factores de mayor complejidad. Durante su larga etapa de 
producción, los libros sacramentales eran objetos movibles, rasgo 
que continuó al almacenarse en un archivo histórico. Los cambios de 
jurisdicción producidos con la creación de nuevas sedes episcopales 
suponen, como ha sucedido en la región sur andina peruana, 
movilizaciones constantes de los documentos, que conducen 
lamentablemente a pérdidas, en muchos casos inadvertidas. Para 
prevenir las diminuciones documentales las periódicas labores de 
descripción documental —muchas de ellas enmarcadas en proyectos 
con financiación externa— resultan claves (Torres Rosas y Canales 
Guerrero, pp. 78-80).

Pese a las pérdidas, los fondos compuestos principalmente 
por libros de bautizos, matrimonios y entierros permiten realizar 
análisis significativos de las dinámicas de las poblaciones en la 
época virreinal. Conquista y poblamiento ofrece una valiosa variedad de 
metodologías. Un número significativo de contribuciones presenta 
su análisis, considerando la mayor cantidad posible de registros 
disponibles para describir curvas de variaciones poblacionales, ciclos 
migratorios, instantáneas de los componentes étnicos de toda una 
población o de algunos segmentos (Castillo Palma).4 También se 

4 Estas consideraciones suelen estar presentes en diferentes periodos al revisar la 
historia demográfica y no deben dejar de tomarse con cuidado. Las monografías 
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encuentran enfoques aplicados a series específicas o se concentran 
en una única fuente, como lo hace Roskamp con el libro bautismal 
de Aranza, en Michoacán (centro occidental de México).5 

Los estudios centrados en series específicas pueden aclarar 
aspectos como el nivel de interacción entre diferentes segmentos 
sociales, la recuperación familiar tras duras epidemias y la dimensión 
temporal en las celebraciones matrimoniales. Por ejemplo, se pueden 
conocer aspectos como la fecundidad/esterilidad familiar (Oliver 
Sánchez, pp. 124-127), el porcentaje de segundas nupcias (Talavera, 
pp. 190-193), la edad de los contrayentes (González Esparza, pp. 
230-232), el nivel de homogamia/heterogamia —es decir, las 
uniones matrimoniales de los registrados dentro de un mismo 
grupo étnico— (Oliver Sánchez, pp. 142-143; Talavera, pp. 188-190; 
Gonzáles Esparza, pp. 229-230) y la influencia de ciclos ganaderos y 
del pensamiento cristiano-barroco en la procreación (Oliver Sánchez, 
pp. 135-148; Roskamp, pp. 173-174; Talavera, pp. 193-195).6

Una reconstrucción de la sociedad demanda una crítica 
constante de las fuentes y una renovación de las aproximaciones 
metodológicas. En ese sentido, no debe perderse de vista que las 
denominaciones empleadas para asignar a los participantes en eventos 
sacramentales no reflejan siempre las categorías empleadas por los 

de Cook (entre tantos, véanse 2005, 2010) sobre los cambios demográficos a 
raíz de la Conquista y las epidemias son las que gozan de mayor aceptación en 
el área andina. Estudios de caso para el siglo XVIII pertenecen a Cook (1977), 
quien incluye, además, una temprana propuesta metodológica, y Tandeter 
(1995), quien enriquece su análisis sacramental con la información de diezmos. 
Para una revisión crítica para el Cusco a finales del periodo virreinal e inicios 
del periodo republicano, los trabajos de Gootenberg (1995) y Krüggeler (1988) 
resultan indispensables. 

5 Similar es el caso del análisis de Nowack (2011) del libro de bautizos (1538-1547) 
más antiguo conservado para Lima. Cuestiones metodológicas para afrontar las 
partidas de entierro en los Andes en Ramos (2012).

6 No está de más indicar que muchas de estas preguntas son propias de la historia 
demográfica internacional (Pfister, 2007).
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investigadores (Cramaussel, pp. 260-261; Leyva, p. 300). Asimismo, 
debido a la existencia de bautizos de adultos (Cramaussel, p. 254; 
Gonzáles Flores, pp. 284-285) y a un posible desorden o retraso en 
el asentamiento de los sacramentos, la recogida de datos no debe 
limitarse a los años de estudios, sino que es necesario ampliar el arco 
temporal de recogida de datos. Otra consideración relevante a tener 
en cuenta es que los ciclos migratorios no necesariamente reflejan 
un crecimiento poblacional del asentamiento final, sino que puede, 
debido a los virus que podían llevar los desplazados, a una fuerte 
disminución (Cramaussel, pp. 252-253). 

A pesar de su riqueza, la información resguardada en los fondos 
parroquiales debe ser confirmada o matizada por otros testimonios. 
Este paso es necesario también por los límites de las partidas 
sacramentales, lo cual se expresa en no solamente la escasez de las 
mismas en los periodos tempranos o en no cubrir completamente 
el periodo estudiado. Estas exigencias están presentes en la obra 
reseñada. Así, junto con las fuentes sacramentales los integrantes 
han consultado, entre otros, «anales indígenas» (Castillo Palma, p. 
25), crónicas (González Flores, p. 281), padrones (Ramírez López, 
pp. 67-68; Oliver, p. 118), censos fiscales (Ramírez López, pp. 62, 
67) y reportes de obispos o párrocos (Oliver, p. 132). El contraste 
documental refuerza los aportes que puede ofrecer la historia 
demográfica.

Contar con una mayor diversidad no debe acabar en meras 
reconstrucciones estadísticas en gráficas, sino que los resultados deben 
interpretarse dentro de contextos históricos y debates historiográficos. 
Así, el fenómeno acentuado de segundas nupcias de viudos puede 
explicarse por las epidemias, afectando —en el caso de viruela o 
sarampión— no únicamente al grupo infantil, sino también al grupo 
adulto (Talavera, p. 205). Asimismo, el programa de migraciones 
forzadas y cambios jurisdiccionales que afectaron a asentamientos 
humanos se puede entender mejor si se aprovecha la información 
que ofrecen las distintas fuentes demográficas (Roskamp).
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Como se indicó, los trabajos responden, cada uno desde 
su espacio de trabajo, experiencia y estilo, a preguntas comunes. 
Gracias a lo cual se dispone de cuadros demográficos de periodos 
comunes que, salvando la mirada localista, pueden analizarse en 
una perspectiva que incluya procesos mayores. Si bien esta es una 
tarea no realizada, hubiera sido provechoso ofrecer posibilidades de 
retroalimentaciones conjuntas, sobre todo de los puntos en que las 
contribuciones se entrecruzan y confrontan. Uno de ellos gira en 
torno a la vigencia de la fórmula: concubinato igual hijos ilegítimos 
(Talavera, pp. 196-197; Gonzáles Esparza, pp. 232-235). Las 
discusiones entre estas miradas distintas hubieran abierto debates 
historiográficamente productivos. 

Sobre lo que no ha quedado duda es el rol de Family Search en 
los trabajos dedicados a la historia demográfica, que ha mostrado 
ser una mina generosa de datos poblacionales. Su contribución ha 
merecido, incluso, altos elogios («ha permitido la renovación de la 
historia demográfica», p. 225). Asimismo, la plataforma virtual con 
cobertura global permite una forma de preservación digital de los 
documentos parroquiales, algunos de los cuales ya no son localizados 
en el respectivo repositorio (Ramírez López, p. 48; Torres y Canales, 
p. 71). No obstante, son pocos los autores de Conquista y poblamiento 
que advierten los puntos débiles de la ingente cantidad de imágenes 
que ofrece el proyecto genealógico. En efecto, se han advertido 
la recurrente falta de concordancia con el orden que se observa 
en los archivos o de folios o unidades documentales enteras no 
reproducidas o la presencia de más de una vez de copias digitalizadas 
de un mismo folio (Torres y Canales, pp. 71-72; González Flores, p. 
270). Además de las necesarias advertencias expuestas por algunos 
autores, se debe indicar otras como la posible baja resolución de 
las imágenes disponibles o que las imágenes no puedan mostrar 
el total del área de un folio con información. Asimismo, si bien 
actualmente la información se encuentra disponible en libre acceso, 
nada asegura que las políticas de acceso puedan cambiar en el futuro. 
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En resumen, las intenciones de Family Search no coinciden siempre 
con las de los investigadores o de otros usuarios.7

A la luz de la obra comentada, una tarea pendiente en los 
estudios demográficos es su inserción en corrientes actuales. En 
los últimos años —motivado en parte por el trabajo de Brendecke 
(2016)— se viene estudiando el rol de la información y comunicación 
en el devenir de la monarquía española. Por ejemplo, el Consejo de 
Indias ordenó a lo largo del periodo virreinal la recogida y envío de 
información de las poblaciones y la situación de sus recursos, que 
fueron claves para las políticas imperiales. Estas medidas podían 
entrar en conflicto con los intereses de las autoridades responsables 
de la acumulación de estos datos en los espacios locales, alterando 
de este modo las narraciones disponibles de una sociedad. 

La obra conjunta Conquista y poblamiento revela el fuerte interés 
en los estudios demográficos aplicados al virreinato novohispano. 
Gran parte de dichos aportes se debe al impulso que viene realizando 
desde hace más de un decenio la Red de Historia Demográfica y que 
institucionalmente acoge El Colegio de Michoacán —cuyo sello 
editorial ha publicado la obra aquí glosada— y otros más organizados 
por esta comunidad.8 Estos constantes y coordinados referentes 

7 Sitio web de Family Search: https://www.familysearch.org/. Al menos, en los 
Andes, los técnicos de esta institución siguen teniendo acceso a los archivos 
eclesiásticos. Casos recientes son los trabajos en el Obispado de Huacho 
(Lima) y la Prelatura de Juli (Puno). Los comentarios sobre los límites de la 
herramienta no pretenden desacreditar ni a las instituciones —sean eclesiásticas 
o académicas— ni a las investigaciones que provechosamente utilizan las bases 
de datos disponibles, sino ofrecer una mirada más amplia de sus posibles 
implicaciones.

8 La Red de Historia Demográfica cuenta con un sitio web que depende de la 
página de El Colegio de Michoacán (URL: https://www.colmich.edu.mx/
historiademografica/, acceso: 9.9.2022). Su contenido no ofrece información 
actualizada, estando fuertemente activa en redes sociales (por ejemplo, 
en Facebook: https://www.facebook.com/historiademograficaMexico/). 
Otras publicaciones del sello editorial se dedican a temas sobre muerte y 
reproducción social.
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deben convertirse en una clara motivación —con la indispensable 
dosis de crítica— para dinamizar los estudios demográficos en los 
Andes a nivel local. Asimismo, al compartir condiciones históricas es 
posible establecer una mirada integradora que conecte los estudios 
novohispanos con los andinos, lo que repercutirá en la construcción 
de la historia demográfica latinoamericana.

referenCiaS

aramBurú, Clemencia y Pilar remy (1983). Demografía histórica del Cuzco 
(siglos XVI-XVIII). En: Perú: la población diversa. Lima: Asociación 
Multidisciplinaria de Investigación y Docencia en Población, pp. 
159-210.

BrendeCke, Arndt (2016). Imperio e información. Funciones del saber en el dominio 
colonial español. Segunda edición revisada y aumentada. Madrid; 
Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert.

Cook, Noble David (1977). La población de la parroquia de Yanahuara, 
1738-1747: un modelo para el estudio de las parroquias coloniales 
peruanas. En: Franklin Pease G. Y. (ed.). Collaguas I. Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 13-34.

Cook, Noble David (2002). Avances en el estudio de la población andina 
colonial. Histórica, Lima, vol. 26, pp. 15-81.

Cook, Noble David (2005). La Conquista biológica. Las enfermedades en el Nuevo 
Mundo, 1492-1650. Madrid: Siglo XXI editores.

Cook, Noble David (2010). La catástrofe demográfica andina. Perú, 1520-1620. 
Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Cosamalón, Jesús (1999). Indios detrás de la muralla. Matrimonios indígenas 
y convivencia inter-racial en Santa Ana (Lima, 1795-1820). Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

1-338 INT Allpanchis 90_OK.indd   3351-338 INT Allpanchis 90_OK.indd   335 21/06/23   16:4421/06/23   16:44



Carlos Zegarra Moretti

336 Allpanchis (ISSN 0252-8835, ISSN en línea 2708-8960), núm. 90, 2022, pp. 327-337.

GootenBerG, Paul (1995). Población y etnicidad en el Perú republicano (siglo XIX). 
Algunas revisiones. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

inostroza ponCe, Xochtil (2013). Políticas matrimoniales y prácticas 
indígenas. Doctrina de Belén, Altos de Arica (1763-1823). 
Allpanchis, núms. 81-82, pp. 245-278.

konetzke, Richard (1946). Documentos para la historia y crítica de los 
registros parroquiales en las Indias. Revista de Indias, núm. 26, pp. 
581-586.

krüGGeler, Thomas (1988). El mito de la «despoblación»: apuntes para una 
historia demográfica del Cuzco (1791-1950). Revista Andina, núm. 
16, pp. 119-137.

nowaCk, Kerstin (2011). Indios, españoles y negros: la composición social 
de Lima según su primer libro de bautismos, 1538-1547. En: 
Susan Ramírez y Karoline Noack (eds.). Contextualizando la ciudad 
en América Latina: reflexiones desde la academia y el movimiento ciudadano. 
Quito: Abya-Yala, pp. 65-89.

pFister, Christian (2007). Bevölkerungsgeschichte und historische Demographie, 1500-
1800. Múnich: R. Oldenbourg Verlag.

ramos, Gabriela (2012). Transiciones sombrías: Iglesia, Estado y los registros 
de defunciones en el Perú. Histórica, vol. 36, núm. 2, pp. 85-112. 

ramos, Gabriela (2020). El cuerpo en palabras. Lima: Instituto Francés de 
Estudios Andinos.

tandeter, Enrique (1995). Población y economía en los Andes (siglo XVIII). 
Revista Andina, vol. 13, núm. 1, pp. 7-22.

vollmer, Günter (1967). Bevölkerungspolitik und Bevölkerungsstruktur in 
Vizekönigreich Peru zu Ende der Kolonialzeit 1741-1821. Bad 
Homburg: Verlag Gehlen.

1-338 INT Allpanchis 90_OK.indd   3361-338 INT Allpanchis 90_OK.indd   336 21/06/23   16:4421/06/23   16:44



La situación de Los estudios de historia demográfica en La etapa virreina. una Lectura desde 
Los andes deL Libro conquista y pobLamiento editado por chantaL cramausseL

337Allpanchis (ISSN 0252-8835, ISSN en línea 2708-8960), núm. 90, 2022, pp. 327-337.

zeGarra moretti, Carlos (2011). La Iglesia de Orurillo. Persona y Cultura, 
Arequipa, núm. 9, pp. 154-163.

zeGarra moretti, Carlos (2012). La catedral de Ayaviri en el tiempo. Arequipa: 
Universidad Católica San Pablo.

zeGarra moretti, Carlos (2015). Normativas sacramentales y las 
problemáticas en el asentamiento durante el virreinato peruano: 
el caso del sur andino. En: Manuel Salamanca López y Branka 
Tanodi de Chiapero (coords.). La globalización escrita: usos hispanos 
en la América colonial. Madrid: Instituto de Estudios Políticos para 
América Latina y África, pp. 401-441. 

Fecha de recepción: 12 de septiembre de 2022. 
Fecha de aceptación: 26 de septiembre de 2022.
Fecha de publicación: 30 de diciembre de 2022.

1-338 INT Allpanchis 90_OK.indd   3371-338 INT Allpanchis 90_OK.indd   337 21/06/23   16:4421/06/23   16:44


