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Resumen 

              El presente trabajo de investigación aborda la dinámica demográfica de la 

población en las haciendas, estancias y ayllus de San Salvador 1785-1884. El estudio se 

centra en la dimensión poblacional distribuida por género, edad, la tasa de natalidad y 

mortalidad. En esa medida tiene como objetivo explicar, describir y analizar la dinámica 

demográfica de la población en las haciendas estancias y ayllus.  

            La metodología utilizada en el trabajo de investigación es básica, se orienta con un 

enfoque mixto (Cuantitativo- Cualitativo) porque se emplea magnitudes numéricas, que              

permiten explicar y describir cada uno de las variables históricas. 

          La dinámica poblacional en la micro zona de San Salvador tuvo una evolución 

propia con características particulares. A nivel general, en las haciendas, estancias y ayllus 

de la zona, se observa una disminución poblacional entre 1785 hasta 1845, fenómeno 

asociado a las guerras de independencia que provocaron periodos de enfermedades 

endémicas. Asimismo, se asocia esta situación de disminución demográfica a los inicios de 

la República y la inestabilidad política generada por el militarismo en el Perú. Cabe 

destacar, sin embargo, que desde 1845 hasta 1884 se puede ver una ligera recuperación 

demográfica, en algunos espacios, asociada al periodo de la explotación del guano que 

trajo importantes recursos económicos al Estado peruano, lo que a su vez, posibilitó el 

inicio de políticas sanitarias tendientes a combatir las enfermedades endémicas de este 

periodo. 

PALABRAS CLAVES:  

Dinámica – Demografía - Población-Hacienda- Estancia- Ayllu- Dimensión-Género- 

Edad- Mortalidad- Natalidad y Migración. 
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ABSTRACT 

               The present research work addresses the demographic dynamics of the population 

in the haciendas, ranches and ayllus of San Salvador 1785-1884.The study focuses on the 

population dimension distributed by gender, age, birth rate and mortality rate. To this 

extent, its objective is to explain, describe and analyze the demographic dynamics of the 

population in the haciendas, ranches and ayllus. 

              The methodology used in the research work is basic, it is oriented with a mixed 

approach (Quantitative-Qualitative) because numerical magnitudes are used, which allow 

explaining and describing each of the historical variables. 

             The population dynamics in the micro zone of San Salvador had its own evolution 

with particular characteristics. At a general level, in the haciendas, ranches and ayllus of 

the area, a population decrease is observed between 1785 and 1845, a phenomenon 

associated with the wars of independence that caused periods of endemic diseases. 

Likewise, this situation of demographic decline is associated with the beginnings of the 

Republic and the political instability generated by militarism in Peru. It should be noted, 

however, that from 1845 to 1884 a slight demographic recovery can be seen, in some 

spaces, associated with the period of guano exploitation that brought important economic 

resources to the Peruvian State, which in turn, made possible the beginning of health 

policies aimed at combating endemic diseases of this period. 

KEYWORDS: 

Dynamics – Demographics – Population-Treasury- Stay- Ayllu- Dimension-Gender- Age- 

Mortality- Birth and Migration. 
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I. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Esta investigación estudia la dinámica poblacional desde el punto de vista de la 

evolución en el transcurso del tiempo, y busca aproximarse a la dimensión, estructura y 

distribución geográfica de los grupos humanos, a través de la natalidad, mortalidad, 

migración, género y edad1 de las personas. En esa medida, la dinámica demográfica es un 

tema que merece ser descrito y esclarecido a través del proceso de investigación histórica. 

Para ello se tomará como referencia al distrito de San Salvador, el cual estuvo integrado 

social y económicamente a través de haciendas, estancias y ayllus. 

          En ese sentido este estudio se centra en la dimensión poblacional, considerando, 

género, edad, tasa de natalidad y tasa de mortalidad poblacional. En esta perspectiva, las 

interrogantes planteadas en la presente investigación, son las siguientes. 

II.1. PROBLEMA GENERAL. 

 ¿Cómo fue la dinámica demográfica de la población en las haciendas, estancias 

y     ayllus de San Salvador entre 1785-1884? 

II.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

 ¿A qué se debe la disminución y la recuperación en la dimensión poblacional y 

cómo estuvo distribuida por género y edad en San Salvador entre 1785-1884? 

 ¿Por qué hubo el crecimiento de la tasa de mortalidad poblacional en San Salvador 

entre 1785-1884? 

 ¿Cuáles fueron los factores que provocaron la disminución y recuperación de la tasa 

de natalidad poblacional en San Salvador entre 1785-1884? 

                                                           
1LEÓN CASTILLO, Luis Alberto. Análisis Económico de la Población Demográfica. 

Lambayeque: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2015, p. 7. 
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III. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

          A lo largo de la historiografía peruana, el tema de investigación sobre la “Dinámica    

demográfica de la población en las haciendas, estancias y ayllus de San Salvador entre los 

años de 1785 a 1884”, no ha sido investigado y requiere de mayores estudios específicos.  

En el periodo delimitado acontecieron diferentes hechos que, incidieron en el 

desarrollo demográfico del distrito de San Salvador; como las epidemias, guerras, etc., 

solamente son algunos de los factores que generalizan los autores que mencionamos; en 

esa medida, se pretende ampliar el conocimiento sobre la conformación demográfica de 

San Salvador, que motiva al desarrollo de la investigación con la finalidad de entender 

como estuvo constituida la distribución poblacional en las haciendas, estancias y ayllus, 

qué grupos de género y edad lo conformaban; en ese sentido, el estudio contribuye a 

entender las dinámicas poblacionales y explica los factores que influenciaron en la baja o 

crecimiento demográfico. 

El tiempo delimitado entre 1785-1884, es un período de mucha inestabilidad política, 

económica y social en el país; las cuales se sustentan con un exhaustivo trabajo desarrollado en 

el Archivo Arzobispal y Archivo Regional del Cusco, que fueron utilizadas para el 

desarrollo de esta investigación, y que ha permitido el análisis de documentos de carácter 

demográfico y poblacional, sobre todo de las haciendas, estancias y ayllus de San Salvador 

durante este período delimitado.  

En síntesis, son todos estos procesos de estudio desarrollados y explicados que 

justifican el presente trabajo de investigación. 
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IV. MARCO TEÓRICO. 

 IV.1. BASES TEÓRICAS.   

              La dinámica demográfica de la población en actualidad cobra la atención en 

sociólogos, filósofos, economistas, demógrafos, políticos, historiadores y demás ciencias 

interesadas en la comprensión social, los cuales han planteado distintas teorías sobre la 

población.   

            Para tener un conocimiento básico sobre el estudio de la “demografía” es necesario 

revisar el libro de Mortimer Spiegelman, quien realiza una reseña histórica sobre cómo se 

procesa la información referida a la población en general. En su publicación hace mención 

a la información censal sobre Babilonia, China y Egipto anteriores a los años 2500 y 3800 

A.C. También indica que “en la Edad Media de 1538 el recuento de la población solo 

abarcaba a ciertas categorías de la población, solamente eran considerados los de la 

nobleza y el clero, la enumeración general de la población se realizaba raras veces o 

nunca.”2 Asimismo, considera que para obtener la cantidad de una población se debe usar 

un registro sistemático de natalidad, mortalidad, edad, sexo, migración, matrimonios y 

divorcios de la población en general.3 

              Hollingsworth, refiere que la demografía histórica es: “el estudio de la 

disminución y crecimiento de las cifras referentes a la humanidad en tiempo y espacio por 

medio de una combinación de geografía e historia y utilizando estadísticas. La principal 

preocupación es lograr estimaciones exactas de los números humanos.”4 Asimismo, Rosa 

María Robles, señala que la demografía estudia a: “La población humana, y se ocupa de la 

                                                           
2Mortimer Spiegelman. Introducción a la demografía. México: Fondo de Cultura Económica, 1979, p.15.     
3 Ídem p.16. 
4T.H. Hollingsworth. Demografía Histórica: Cómo utilizar las fuentes de la Historia para reconstruirla. 

México: Fondo de Cultura Económica, 1983, p.30. 
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dimensión, estructura, evolución que son considerados fundamentalmente desde un punto de vista 

cuantitativo.”5   

 TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA 

                La transición demográfica sentó sus primeros cimientos a partir de unas 

conceptualizaciones basadas en las interpretaciones del demógrafo estadounidense Warren 

Thompson, quien en 1929 observó con más detalle la dinámica poblacional de las 

sociedades industrializadas, por otro lado, Frank Notestein creo el concepto de transición 

demográfica en 1945.  

              Según Cesar Fajardo, “La teoría de la transición demográfica describe el estado de 

equilibrio de la población, es decir las altas tasas y bajas tasas de natalidad y mortalidad 

que están asociadas al proceso de desarrollo socioeconómico o modernización de la 

población en los diferentes estados desarrollados.”6  

              Marisol Escanilla y Julieta, Naranjo, señalan que la transición demográfica explica 

el comportamiento de la natalidad y de la mortalidad a través de cuatro etapas 

correspondientes a los periodos en el que tienen un ritmo de crecimiento distinta y 

diferente dimensión.  

La primera etapa se la denomina pre-transicional o de pre-industrialización, debido a las 

altas tasas de fecundidad y de mortalidad, y al crecimiento poblacional relativamente 

estable, además de tener períodos de crecimiento y decrecimiento natural y cambios 

minúsculos en la población, lo que la caracteriza como una, población joven.7 

           En cambio, la segunda etapa está caracterizada por el comienzo de la transición de 

la mortalidad, es decir, el decrecimiento de las tasas de mortalidad infantil, así como las 

                                                           
5ROBLES TORRES, Rosa María del Pilar. Influencia del crecimiento poblacional y la evolución urbana de 

la ciudad de Ica en los periodos censales 1961-2017.tesis para optar al grado académico de Doctor en gestión 

Ambiental: UNSLG de Ica. Escuela de posgrado de doctorado, 2021, p.4.  
6FAJARDO, Cesar Cristian. Niveles tendencias y determinantes de la mortalidad reciente en Colombia.  

Barcelona España: Universidad Autónoma de Barcelona.2017, p.39. 
7ESCANILLA MATIAS MARISOL, Julieta, NARANJO RODRIGUEZ. Características de Envejecimiento 

demográfico en las regiones de Pachuca y Tepehua del estado de Hidalgo. México: Universidad Autónoma 

del estado de Hidalgo.2007, p. 24. 
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tasas de mortalidad materna; además, se evidencia un notable mejoramiento en la salud de 

la población en general, fruto del avance tecnológico y científico; sin embargo, se 

mantienen elevadas tasas de fecundidad, lo que conduce al incremento continuo de la 

población, y donde se hace común el modelo de familia con muchos hijos.8 

En la tercera etapa de transición, el comportamiento de la tasa de fecundidad comienza a 

decaer conjuntamente con la tasa de crecimiento poblacional; en otras palabras, la 

población sigue creciendo, pero no al mismo ritmo que la etapa anterior, lo que se conoce 

como población en transición.  

Por otra parte, la cuarta fase o también llamada declive incipiente, tanto la fertilidad como 

la mortalidad son bajas; en esta etapa el crecimiento poblacional estará influenciado por 

incrementos en la fecundidad. En esta etapa se destacan leves fluctuaciones en la 

fecundidad, y tanto en el crecimiento como el decrecimiento natural se ve influenciado por 

el patrón de la fecundidad. El término “incipiente” es usado para describir esta etapa de la 

transición demográfica, en la que no es posible determinar hasta qué punto la fecundidad 

decaerá, teniendo poblaciones adultas9. 

IV.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

El estudio sobre la dinámica demográfica poblacional en la ciudad del Cusco se 

contextualiza en los diferentes antecedentes que guían este trabajo de investigación. David 

Cook, en su trabajo sobre “La Catástrofe demográfica andina del Perú 1520-1620”, afirma 

que “la enfermedad del sarampión tenía una baja tasa de mortandad entre los residentes del 

viejo mundo; pero, era muy elevada en la población de indios americanos […] la salud y la 

dieta general afectaron la tasa de mortandad de quienes se enfermaban […], el hambre y el 

exceso de trabajo contribuyeron a la tasa de mortandad de los que contraían la 

                                                           
8Ídem, p.25. 
9 Íbidem. 
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enfermedad.”10 Esta es una particular descripción de la imagen del proceso demográfico 

recurrente durante la colonia y la etapa republicana. 

 Estas características describen la situación imperante en el escenario colonial que 

tuvo continuidad en la república, aspecto que es puntualizada desde las primeras décadas 

de la colonia por Cook, al mencionar que este desenlace “entre 1524 y 1619, cuando la 

viruela hemorrágica introducida desde Panamá antes que los conquistadores, asoló el 

Imperio Inca […] La viruela y el sarampión, pasó por todo el Perú […] la plaga o tifus, 

paperas y gripe azotó a la población de la región […] y la mortandad fue elevada, sobre 

todo entre los niños.”11 En este proceso endémico que se desenvuelve el contexto peruano, 

tendrá incidencia en la inducción demográfica durante la colonia, y que continuaría en la 

República. 

 Un siglo más adelante, la situación no fue diferente, estas enfermedades seguían 

causando una alta incidencia de mortandad sobre las diferentes poblaciones establecidas en 

las ciudades del Perú, tal como lo precisa José Valega, al indicar que entre 1719 y 1720 

sucedieron epidemias que azolaron a la población; al mismo tiempo, también se suscitaron 

fenómenos sísmicos como terremotos y temblores que contribuyeron a la disminución de la 

población Nacional.12 Además, la investigadora Carmen Pimentel señala que las 

enfermedades que trajeron los españoles y africanos diezmaron a los pobladores de todas 

las edades y condiciones, estas epidemias fueron continuas que no cesaron hasta los años de 

1720.13 Dentro del contexto peruano, se establecieron una secuencia de epidemias y una 

imparable mortandad que asolaron este territorio. 

Para la población cusqueña de forma particular, empezó a fines del siglo XVII y 

principios del siglo XVIII, donde se inicia un proceso de recuperación lenta a partir de 

                                                           
10COOK, Noble David. La Catástrofe demográfica andina Perú 1520-1620. Lima: PUCP, 2010, pp. 109-110. 
11 Ídem, p. 110. 
12VALEGA, José. El virreinato del Perú: Historia critica de la época colonial, en todos sus aspectos. Lima: 

Cultura Eléctica, 1939, p. 171. 
13PIMENTEL SEVILLA, Carmen. Perú la población diversa. Lima: AMIDEP, 1983, pp. 174-175. 



 

xv 
 

1680, en adelante; esta incidencia se puede observar a partir de registros que se establecen 

en las parroquias, donde el crecimiento fue lento, y que fue interrumpida por las sucesivas 

epidemias, en especial del año de 1720 que fue considerada como una auténtica 

catástrofe.14 En ese espacio que afectan estas calamidades, Olivera de Aramburú y Pilar 

Remy señalan que el “Cusco no solo sufrió la presencia de epidemias, sino    también de 

fenómenos climáticos como las sequías, inundaciones y hambrunas que contribuyeron a la 

disminución poblacional del Cusco.”15 Estos argumentos reiteran las condiciones sanitarias 

muy deficientes y precarias de nuestra ciudad. 

Otro indicador de mayor incidencia de mortandad en la sociedad colonial, son las 

guerras, que trajo como consecuencia hambre y enfermedad; en ese sentido Magnus 

Mörner, planteaba que hubo una “notable esterilidad de la tierra y escasez de frutos, por lo 

que los más pobres tenían que comer “toda clase de yerbas.” Mientras que en la sierra 

peruana había una epidemia del sarampión que provocó la disminución poblacional entre 

los años de 1720 diez años después, en 1730, una ola de sarampión reaparece, pero esta 

vez fue menos severa que los años anteriores.”16 Este fue el panorama donde gran parte de 

estas poblaciones sufrieron diferentes efectos, los cuales se puede apreciar a través de las 

diferentes fuentes    de estudio. 

En este contexto intervienen otros factores que afectaron directamente la dinámica 

poblacional, entre ellas tenemos las coyunturas políticas, económicas y sociales; para lo 

cual, los estudios de Charles Walker fundamentan que las reformas borbónicas cambiaron 

drásticamente las relaciones entre la Sociedad Andina y el Estado español, porque a 

principios del siglo XVIII, […] en 1776, se creó el virreinato del Río de la Plata, esto 

                                                           
14ESQUIVEL y NAVIA, Diego de. Noticias Cronológicas de la gran Ciudad del Cuzco.T.II. Lima: 

Biblioteca           Peruana de Cultura, 1980, p. 223. 
15ARAMBURÚ DE OLIVERA, Clemencia y María del Pilar, RENY SIMATOVIC. La población del 

Cuzco colonial siglos XVI-XVIII. Lima: AMIDEP, 1983, p. 12. 
16MÖRNER, Magnus. “Continuidad y cambio en una provincia del Cuzco: Calca y Lares desde los años 

1680  hasta los 1790”. En: Revista Historia y Cultura. Cusco. Lima,1975, N°09, pp. 81-82.  
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motivó que el Cusco llegará     a separase del Bajo Perú, entre ellos de los territorios de Potosí 

y la cuenca del Titicaca; y en  1778, se estableció una política de Libre Comercio.17 

  Magnus Mörner, sostiene que en San Salvador se puede anotar lo siguiente: No 

obstante, el gran estrago que sucedió en el año de 1720, hubo en Calca una disminución 

poblacional considerable, […] fue mucho más lento que el de la capital regional. En 1792 

se da una migración poblacional de San Salvador a Cusco por ser el mercado principal de 

las subsistencias producidas en Calca.18 

Por otro lado, Carlos Bustios Romaní, refiere que “Entre 1802 a 1805, se dieron 

epidemias devastadoras como la viruela y sarampión que ocasionaron la muerte de 

numerosos pobladores indígenas.19 Este proceso singular de despoblamiento de las 

sociedades rurales, se ha hecho evidente las condiciones precarias en que se hallaban estas 

poblaciones. Dentro de ese proceso demográfico, Luis Miguel Glave, agrega que entre 1804 

y 1814 se produjo una epidemia que causó una severa crisis económica y hambruna que 

contribuyeron a la disminución poblacional.20 Postura que parece ser recurrente en la vida 

colonial y republicana. 

Para el caso cusqueño, el proceso demográfico no fue ajeno, ya que en 1786 se 

presentaron también coyunturas políticas, económicas y sociales que afectaron a las 

provincias de Paruro, Canas, Canchis, Quispicanchis y Paucartambo, que causó una 

disminución poblacional; mientras que en las provincias de Abancay, Calca (Lares - San 

Salvador), experimentó una disminución del 5%; todo ello se debía en mayor medida a la 

migración poblacional que se dieron en las ciudades y otros centros poblados, pero en un 

contexto desigual de crecimiento demográfico producto de la crisis económica que sufría la 

                                                           
17WALKER, Charles. De Túpac Amaru a Gamarra: Cusco y la formación del Perú republicano, 

1780-1840. Cusco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, 1999, p. 41. 
18 MÖRNER, Magnus. Op. cit. p. 110. 
19BUSTIOS ROMANÍ, Carlos. La Malaria y el dengue en la historia de la salud Pública peruana: 

1821-2011. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014, p. 10. 
20GLAVE, Luis Miguel. Demografía y conflicto social: Historia de las comunidades campesinas en los 

Andes          del sur. Lima: IEP, 1988, p. 21. 
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región cusqueña; aunque esta situación fue diferente para las provincias de Chumbivilcas y 

Urubamba, donde su población se mantuvo.21 Sin embargo, para 1817 la población 

cusqueña era tan escasa que solo se enviaba artesanos al servicio militar, además, se 

manifiesta que para el año de 1821, el virrey la Serna transfirió la sede del virreinato a 

Cusco, para lo cual exigió a los habitantes de esta ciudad que debían proporcionar   dinero y 

soldados para la causa realista; mientras que los insurgentes impedían la comunicación   del 

Cusco con los mercados del Alto Perú. Esta guerra independentista empeoró la situación de 

la población rural de Cusco, destruyendo cada vez más la debilitada economía que causó 

una disminución poblacional.22 

Según Franklin Pease, los años de transición de la colonia y la República entre los 

años de 1820 a 1836, atribuye la causa de la disminución poblacional a las guerras que 

habían asolado el territorio peruano, que causó la emigración de la población urbana; 

también este efecto se produce en las zonas rurales, reafirmando que las diversas campañas 

de la Independencia originaron grandes migraciones internas de la población hacia las 

capitales, esto provocó crisis de abastecimientos y otras situaciones que pusieron en graves 

aprietos  a la economía de la población, provocando alteraciones en los circuitos de 

intercambios comerciales étnicos.23 Esa misma opinión sostiene José Tamayo Herrera, 

cuando manifiesta sobre el año de 1825: donde indica que parece iniciarse una incontenible 

caída a nivel económico y social. Pues, desde la proclamación de la independencia del Perú, 

numerosas familias cusqueñas se han empobrecido o han emigrado hacia Lima y otros 

lugares causando así una disminución poblacional.24 Los estudios de S.S. HILL, señalan 

que para 1825 después de la declaración de la independencia del Perú, el número de la 

                                                           
21CHOCANO, Magdalena. “Población, producción agraria y mercado interno, 1700-1824”. En Contreras, 

Carlos y otros (editores). Compendio de Historia Económica del Perú III: La Economía del periodo colonial 

tardío. Lima: IEP; BCRP, 2011, p. 28. 
22WALKER, Charles. Op. cit. pp.141-142. 
23PEASE, Franklin. Perú Hombre e Historia: Vol. III, la República. Lima: EDUBANCO, 1993, pp. 44-45. 
24TAMAYO- HERRERA, José Armando. Historia regional del Cuzco republicano. Lima: Universo, 

2010, pp. 33-36. 
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población se había reducido por las guerras.25 Asimismo, José María Blanco, describe al 

Cusco a principios de 1827, donde señala que hubo una hambruna y escasez en la ciudad, 

producto de las guerras civiles que afectó extremadamente a la población en su 

supervivencia. Provocando una ligera disminución poblacional.26 

 José Tamayo Herrera, menciona que los inicios de la República en la década de los 

años 1830, la revolución industrial en Europa había convertido al guano y otros 

fertilizantes en recursos naturales básicos para el desarrollo de las nacientes potencias 

industriales; por lo tanto, este recurso natural tuvo una alta demanda internacional, y 

nuestro país empezó a exportar este recurso. Con esta actividad extractiva del guano se 

comenzó de manera urgente a enfrentar el problema de la despoblación nacional, que 

habían sido causados como producto de las epidemias y guerras civiles.27 

En este contexto de la dinámica demográfica, la economía cusqueña se vio afectada 

por los cambios políticos, pues como se precisa hacia el año de 1833 el departamento del 

Cusco era testigo de la decadencia de su industria textil por la disminución de la demanda 

hacia Bolivia; asimismo, en ese contexto se agrega que los productos agrícolas de 

Quispicanchis Urubamba, Calca, y San Salvador que eran productores de maíz y trigo; 

Paucartambo, productor de coca, cayeron en forma vertiginosa, que causó la migración  

poblacional. Esta crisis económica contribuyó marcadamente en la disminución 

poblacional cusqueña.28 Esa misma opinión sostiene José Luis Rénique, al indicar que los 

pobladores tuvieron que migrar hacia otros  lugares para la comercialización de lanas 

producidas en las haciendas tradicionales y comunidades indígenas, siendo transportadas 

hacia Arequipa, desde donde se exportaban a través de los puertos de Arica, Islay y 

                                                           
25HILL, S.S. “Travel in Perú and México.1850”. En Porras Barrenechea, Raúl (editor). Antología del 

Cuzco. Lima: Librería Internacional del Perú, 1961, pp. 254- 265. 
26BLANCO, José María. Diario del viaje del presidente Orbegoso al sur del Perú T.I. Lima: PUCP, 

1974, p. 234. 
27BUSTIOS ROMANÍ, Carlos. Op. cit. p.14. 
28Ídem, pp. 254-260. 
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posteriormente, Mollendo.29 Este aspecto, también es otra de las características que 

contribuyó al proceso de la disminución demográfica. 

Para 1834 se evidencia mejoras económicas, según José María Blanco, la producción 

agrícola y minera comenzó a recuperarse en el país, que orientó la economía a la 

exportación de algodón, salitre y guano.30 Aunque no dejan de ser inestables como 

menciona Alberto Flores Galindo, quien describe un escenario de inestabilidad social 

latente que se vive entre los años de 1830 y 1841, que son producto de las guerras civiles 

que experimentó el Perú a inicios de la República, lo cual interrumpió y perjudicó el tráfico 

comercial que aceleró la decadencia económica de la textilería cuzqueña, provocando crisis 

política, social y económica, que también causó la disminución de la población cuzqueña.31 

Por otro lado, Paulo Azevedo señala que en 1840, la ciudad del Cusco experimenta una 

crisis económica que provocó la migración hacia otros pueblos.32 

Otras de las causas para el despoblamiento del Cusco para 1840, se produjo debido a 

que las familias de las clases sociales acomodadas migran hacia la costa por el fenómeno 

del guano y salitre, o simplemente hacia el campo; ya que la ciudad cusqueña no ofrece 

ventajas. A ese fenómeno se ha denominado el retorno de las haciendas. El efecto de esa 

emigración significó la fuga de capitales del ambiente urbano y el consiguiente abandono 

de la ciudad, lo que causó evidentemente en el Cusco una disminución poblacional.33 

El despoblamiento del Cusco para el siglo XIX se dio por la presencia de epidemias 

experimentando un período de decadencia económica, paralela a esta situación la ciudad  

era mal vista por una leyenda negra: pues se le conocía como ciudad sucia y maloliente, 

                                                           
29RÉNIQUE, José Luis. “Los Descentralistas Arequipeños en la crisis del 30”. En: Revista Allpanchis 

Phuturinqa. Cusco, 1979, Vol. XIII, N°13, p. 16. 

30 BLANCO, José María. Diario del viaje del presidente Orbegoso al sur del Perú T.I. Lima: PUCP, 

1974, p. 234. 
31FLORES GALINDO, Alberto. Arequipa y el sur Andino. Lima: PUCP, 1976, pp. 22-33. 
32AZEVEDO, Paulo. Cusco comunidad y cambio. Cusco: Municipalidad Provincial del Cusco, 2009, p. 28. 
33SALAS DEL PINO, Mirian y Oscar, PAREDES. Cusco: medio, ambiente y desarrollo urbano. Cusco: 

UNSAAC, 1998, p. 209. 
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carente de servicios básicos, donde las calles y acequias estaban llenas de basura; estas 

situaciones son propicias para la germinación de enfermedades endémicas, y sobre todo la 

carencia de una infraestructura sanitaria que pudiera afrontar una epidemia como el tifus.34 

Factores que sin duda han contribuido al descenso de la población en el Cusco. 

El viajero S.S. Hill, indica que en 1850 se produjo una epidemia en el Cusco, era una 

enfermedad que afectaba a la población, principalmente a las personas más jóvenes 

que terminaban con la muerte.35 Entre los años 1855 a 1856,Thomas Kruggeler, menciona 

que el Cusco sufrió una caída demográfica, esto se debió por las epidemias de la fiebre 

amarilla y tifoidea, que azotó todo el sur del Perú.36 

En esa perspectiva, Juan Lastre, “identifica que la epidemia que se desarrolló en toda 

la sierra central y sur del Perú, también afecto a la ciudad del Cusco y al distrito de San 

Salvador de la provincia de Calca. Esta enfermedad era el tifus exantemático que causó 

estragos en la sierra entre los años de 1854, 1855, y 1856.”37 Hildebrando Fuentes, afirma 

que estas epidemias influyeron en la caída demográfica; pues, entre los años de 1855 a 

1856, se desarrolló otra epidemia que tenía fiebre de forma biliosa, que diezmó a la 

población peruana y cusqueña.38  

Esta epidemia devastó a muchas poblaciones, especialmente a los asentamientos 

alejados, siendo víctimas en su mayoría la población aborigen; por eso, las autoridades 

abrieron hospitales provisionales para la atención de enfermos, con ese motivo según Jorge 

                                                           
34PILLCO ALEGRÍA, Felicitas y Wilmar, CARBONELL ZEGARRA. Aportes históricos sobre el estudio de 

la Epidemia en la ciudad del Cusco caso Tifus 1854-1856. Tesis para optar al título de licenciadas en 

Historia. Cusco: UNSAAC, Facultad de Ciencias Sociales, 2012, p. 20. 

35HILL, S.S. “Travel in Perú and México.1850”. En Porras Barrenechea, Raúl (editor). Antología del Cuzco. 

Lima: Librería Internacional del Perú, 1961, pp. 254- 265. 
36KRUGGELER, Thomas. “El mito de la “despoblación”: apuntes para una historia demográfica del 

Cuzco (1791-1940)”. En: Revista Andina. Cusco, 1998, Vol. XVI, N°1, p.120. 
37LASTRE, Juan. Historia de la Medicina Peruana. Vol. III. Lima: Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, 1983, p. 249. 
38FUENTES, Hildebrando. El Cuzco y sus ruinas. Lima: Industria Gráfica. S. A, 1905, p. 44. 
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Basadre: “[…] se abrieron y se arreglaron convenientemente espaciosos lazaretos y se 

destinaron vehículos antiguos […] para transportar a los enfermos.”39 

Dentro de esta perspectiva se puede evidenciar que la dinámica poblacional en todo 

el proceso, plantea dos aspectos centrales; primero las poblaciones fueron diezmadas por 

efectos de las epidemias; la otra, fue provocada por las guerras coloniales y republicanas. 

Los efectos que provocaron se muestran claramente en las migraciones internas que dieron 

la estocada final al proceso latente de la baja demografía en San Salvador, y en general en 

todo el Cusco; de acuerdo a estos hechos podemos ver que los índices demográficos se 

movieron dentro de una dinámica diferente, producto de procesos acaecidos.   

Según Paul Gootenberg, entre las décadas de 1836 a 1850 la población del Perú 

demográficamente tuvo un crecimiento de 45.7%, este efecto se debió al auge del guano 

de islas.40 Por otra parte, Jesús Cosamalón Aguilar, en su investigación sobre la evolución 

demográfica nos presenta datos censales, donde señala que hubo un crecimiento de la 

población nacional entre 1862 a 1876, que representa el 0,6%, esto se debería a la 

emigración masculina    y femenina hacia el norte peruano.41 Esta situación cambiaria años 

más adelante, pues como precisa José Donayre Valle, entre 1862 a 1876 se dio una 

disminución poblacional debido a la caída del guano de islas, que terminaría con la 

infructuosa guerra del Pacífico que causó muchas muertes en la población peruana.42 

Para fines del siglo XIX en relación a la despoblación del Cusco, los estudios de 

Dávalos proporcionan la siguiente referencia: los datos estudiados sobre natalidad, 

mortalidad y nupcialidad solo justifica una cifra desde 13,500 habitantes. Lo que señala 

                                                           
39BASADRE, Jorge. “Historia de la República del Perú, 1822-1933”. En Revista Universitaria. Cusco, 

Vol.IV,1983, p.110. 

40GOOTENBERG, Paul. Población y etnicidad en el Perú republicano siglo XIX. Lima: IEP, 1995, pp. 11.14. 
41COSAMALÓN-AGUILAR, Jesús. “Población y mercado laboral, 1827-1940”. En Contreras, Carlos y 

otros (editores). Compendio de Historia Económica del Perú IV: Economía de la primera centuria 

independiente. Lima: IEP; BCRP, 2011, p. 27. 
42DONAYRE VALLE, José. Políticas y programas de población en el Perú: del debate a la acción. Lima: 

  Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2012, pp. 35-37. 
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que para este autor es dramática, donde manifiesta que: “desde hace poco el Cuzco se va 

despoblando rápidamente a vista y paciencia de todos sin que las autoridades ni nosotros 

mismos opongamos las vallas necesarias.”43 Además, Hildebrando Fuentes, termina por 

cerrar nuestro marco de estudio al manifestar lo siguiente: “En 1885 la viruela volvió a 

devastar, como en los tiempos de la conquista sobre la ciudad incaica, donde murieron más 

de dos mil niños.”44 

Finalmente, de acuerdo a todas las consideraciones descritas podemos manifestar que 

las condiciones de disminución o incremento poblacional estuvieron asociadas con 

diferentes situaciones coyunturales, dentro de ellas podemos anotar como una fuerte 

incidencia a las epidemias que afectaron a las sociedades, los cuales han provocado altos 

índices de pobreza que aceleraron la disminución de la población en general. Este 

fenómeno se ha experimentado de manera particular en el pueblo de San Salvador.  

IV.3. BASE CONCEPTUAL 

   POBLACIÓN 

Se denomina población al conjunto de personas que viven habitualmente en un área 

determinada, que hacen vida en un lugar específico, dentro de un espacio geográfico o 

territorio.45 

El experto en demografía, Prof. Massimo Livi Bacci, indica que la mejor forma de 

conceptuar la dinámica demográfica es a partir de la definición de población como: es el 

conjunto de individuos constituido de forma estable, ligado por vínculos de reproducción e 

identificado por características territoriales, políticas, jurídicas, étnicas o religiosas.46 

 

                                                           
43DÁVALOS, Benjamín. la Despoblación del Cuzco. En: Boletín del Centro Científico del Cuzco, 1904, pp. 

28-31. 
44FUENTES, Hildebrando. “El Cuzco y sus ruinas”. En Tamayo Herrera, José (editor). Historia 

regional del   Cuzco republicano. Lima: José, Tamayo Herrera, 2010, p. 35. 
45DELGADO, Hugo. Teorías Demográficas. Serie Apuntes de Demografía N°1. Ayacucho: 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Facultad de Ciencias Sociales Escuela de 

Historia, 1995, p.5. 
46ERVITI DIAZ, Beatriz y Teresa, SEGURA CISNEROS. Op. cit. p.25. 
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DEMOGRAFÍA 

La demografía es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de las poblaciones 

humanas y trata del tamaño, composición, evolución, distribución de la población; sus 

patrones de cambio se miden a lo largo de los años en función de nacimientos, defunciones 

migraciones, muy determinantes para las consecuencias de estos cambios. Las principales 

fuentes de datos demográficos son: Los censos de población, los registros vitales, las 

encuestas demográficas e información sobre movimientos espaciales.47 

TIPOS DE DEMOGRAFÍA 

a. DEMOGRAFÍA ESTÁTICA 

Es parte de la demografía que estudia las poblaciones humanas en un momento 

determinado desde un punto de vista de su dimensión, territorio y estructura.48  

b. DEMOGRAFÍA DINÁMICA 

Luis Alberto León Castillo, señala que, estudia a las poblaciones humanas desde el 

punto de vista de la evolución en el transcurso del tiempo y los mecanismos por los que se 

modifica la dimensión, estructura y distribución geográfica de las poblaciones, como son la 

natalidad, mortalidad, migración, edad y género.49 

c. DINÁMICA POBLACIONAL 

Según el demógrafo Jaques Vallin, sugiere que la dinámica poblacional se encarga de 

conocer la estadística humana y los elementos cuantificables, medibles, para describir, 

analizar y comprender los mecanismos que rigen la composición y la evolución de una 

población.50 

 

 

                                                           
47LEÓN CASTILLO, Luis Alberto. Op. cit. pp. 6-8. 
48Ibídem. 
49LEÓN CASTILLO, Luis Alberto. Op. cit. pp. 6 -7. 
50VALLIN, Jaques. La Demografía. Santiago de Chile: CELADE, 1994, p.9. 
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COMPONENTES DE LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

Para Cabella Wanda, señala que los componentes de la dinámica demográfica en el 

sentido más estricto, son los nacimientos, muertes, migración, y la composición por edad y 

género, los mismos que se constituyen como subcampos de la demografía.51 

DIMENSIÓN POBLACIONAL 

La dimensión poblacional es el recuento numérico de las personas o poblaciones que 

residen normalmente       en un territorio geográficamente bien delimitado.52 

GÉNERO Y EDAD 

El género se refiere a las características generales que tiene una persona como: 

biológicas y fisiológicas que definen al hombre y a la mujer. Mientras la edad hace 

referencia al tiempo que ha vivido una persona o un ser vivo desde su nacimiento hasta su 

muerte.53 

MORTALIDAD 

Es uno de los determinantes principales del cambio demográfico de una población, se 

refiere a las muertes sucedidas dentro de una población que determina su crecimiento; que 

está de acuerdo con factores relacionados como el control de las enfermedades, la 

interacción con el medio ambiente, el desarrollo tecnológico y las mejoras de las 

condiciones socioeconómicas.54 

NATALIDAD 

La natalidad estudia los nacimientos en relación con la población total de un 

territorio o espacio geográfico55. 

 

                                                           
51CABELLA, Wanda. Manuales: los datos demográficos alcances, limitaciones y métodos de evaluación. 

   Chile: CEPAL, 2014, p. 16. 
52Ibídem. 
53Ídem, p. 17. 
54VALLIN, Jaques.Op.cit.p.9. 
55Ibídem. 
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MIGRACIÓN 

Es el conjunto de poblaciones que consiste en dejar el lugar de residencia para 

establecerse en otro país o región, generalmente este fenómeno se produce por causas 

económicas o sociales56. 

HACIENDA 

 Pablo Macera, precisa que: la hacienda peruana de los siglos XVI al XVIII, era algo 

más que una empresa económica. Su modo de producir le exigía el cumplimiento de 

funciones religiosas, demográficas y fiscales que la convertían en una compleja entidad 

social dentro de una rivalidad sustitutoria y complementaria de la ciudad española y el 

pueblo de indios.57  En cambio, para Alejandro Diez de Hurtado, refiere que: la hacienda es 

una unidad de producción, organización social y económica que consiste en una propiedad, 

que lo integraban los administradores, mayordomos, mitayos y yanaconas.58 Por otra parte, 

Jorge Polo y la Borda, señala que: la hacienda fue la unidad productiva más importante del 

Perú, su actividad primordial fue la agricultura donde se producía trigo y maíz que eran 

productos de pan llevar; la producción estuvo organizado por medio de las haciendas, 

dentro de ellas se dieron las relaciones sociales básicas; pues, la hacienda articulaba toda la 

estructura socio-económica en los siglos XVIII y XIX.59 

 

 

 

 

 

                                                           
56LEÓN CASTILLO, Luis Alberto. Op. cit. pp. 8. 
57MACERA, Pablo. Trabajos en Historia. T. III. Lima: INC, 1977, p.139. 
58DIEZ DE HURTADO, Alejandro. Comunes y haciendas proceso de comunicalizacion en la sierra de Piura 

Siglo XVIII-XX. Cusco: CBC, 1998, p. 48. 
59POLO Y LA BORDA, Jorge. La hacienda Pachachaca: autoabastecimiento y comercialización 

(segunda mi tad  del siglo XVIII). Lima: Biblioteca Peruana de Historia, Económica y Sociedad, 

1976, p. 224. 
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ESTANCIAS 

 Manuel Burga señala que: “la palabra estancia significaba propiedad rural, dedicada 

a la crianza del ganado,”60coincide con Susan Ramírez, quien señala que “las estancias 

estaban dedicadas fundamentalmente a la crianza de ganado y a la producción de algunos 

derivados.”61 .         ..         En general, era lo que caracterizaban a las estancias. 

AYLLUS 

Según Karen Spalding, “El término Ayllu andino, actualmente designa a un grupo 

humano de cualquier tamaño unido por lazos de parentesco […] se puede definir como   un 

grupo, cuyos miembros se consideran hermanos, que se deben a la mutua ayuda y sostén, 

en contraste con otros que se encuentran fuera de los límites del grupo.”62 En cambio, 

p a r a  Luis Valcárcel “el ayllu o comunidad es la reunión de familias vinculadas entre sí 

por lazos de parentesco, de posesión común de la tierra, de la misma religión, el mismo 

idioma, las mismas tradiciones y la convivencia durante siglos. Todo esto ha creado una 

conciencia colectiva ya no dentro de la familia sino de inter-familias.”63 

V. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

V.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La dinámica demográfica en San Salvador muestra una disminución de la población 

por efectos de los fenómenos naturales, las coyunturas políticas, económicas y sociales que 

propiciaron dicha disminución poblacional en las haciendas, estancias y ayllus de San 

Salvador durante el período de nuestro estudio, aunque a partir de 1845 hasta 1884 se 

observa una recuperación poblacional. 

 

                                                           
60BURGA, Manuel. De la encomienda a la hacienda capitalista: el valle del Jequetepeque del siglo XVI al 

XX. Lima: IEP, 1976, p.107. 
61RAMÍREZ, Susan. Patriarcas provinciales, la tenencia de la tierra y la economía del poder en el Perú 

colonial. Madrid: Linaza, 1991, pp. 14-15. 
62SPALDING, Karen. De indio a Campesino. Cambios en la estructura social del Perú Colonial. Lima: IEP, 

1974, p. 34. 
63VALCÁRCEL, Luis. Etnohistoria del Perú Antiguo. Lima: UNMSM, 1957, p. 193. 
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       V.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Primera. Generalmente en la zona de estudio hubo una disminución poblacional que 

se expresó con diferencias a nivel de género y por edad, debido a diferentes causas, como 

epidemias cambios climáticos; guerras y migración poblacional en San Salvador entre los 

años de 1785 a 1884. 

Segunda. A nivel de la evolución la tasa de mortalidad poblacional, se incrementó en 

San Salvador entre los años de 1785 a 1884, debido a una serie de fenómenos naturales y 

sociales que incidieron en la disminución poblacional. 

Tercera. En lo que respecta a la evolución de la tasa de natalidad, también se 

produjo una disminución debido a la situación política, económica y social; hubo también 

una disminución de la natalidad entre los años de 1785 y 1845; pero, en el período de 1845 

a 1884 se produjo un crecimiento en la tasa de natalidad. 

VI. OBJETIVOS DE LA INVETIGACIÓN 

    VI.1. OBJETIVO GENERAL 

 Explicar, describir y analizar la dinámica demográfica de la población en las 

haciendas, estancias y ayllus de San Salvador 1785-1884. 

VI.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Explicar la dimensión poblacional y la forma cómo estuvo distribuida por género y 

edad en San Salvador entre 1785-1884. 

 Describir y Explicar la tasa de mortalidad poblacional en San Salvador entre 1785-

1884. 

 Analizar y Explicar la tasa de natalidad poblacional en San Salvador entre 1785-

1884. 
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VII. METODOLOGÍA Y FUENTES 

VII.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 El presente trabajo de investigación presenta un nivel de investigación de tipo 

básico, teórico, y de nivel explicativo y descriptivo con un enfoque mixto (Cuantitativo- 

Cualitativo) porque se emplea magnitudes numéricas, y el trabajo busca identificar, 

explicar y describir cada uno de las variables históricas, debido a que nuestro trabajo busca 

analizar sistemáticamente, identificar, explicar y describir la dinámica poblacional en las 

haciendas, estancias y ayllus de San Salvador.   

VII.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

         VII.2.1. MÉTODO HISTÓRICO 

  Este método permite ubicar espacial y temporalmente el objeto de estudio a través del 

tiempo, que permite observar la evolución histórica del trabajo de investigación que 

estudia la dinámica demográfica poblacional de las haciendas, estancias y ayllus de San 

Salvador del siglo XVIII y XIX. 

           VII.2.2. MÉTODO DIALÉCTICO 

Mediante este método se logrará entender las variaciones propias del periodo 

estudiado y los cambios de la dinámica poblacional en las haciendas, ayllus y estancias de 

San Salvador de S. XVIII y XIX. 

          VII.2.3. MÉTODO ANALÍTICO 

Este método de investigación se utilizará en cada momento que requiera el examen 

de la información recabada durante el proceso de investigación, Además, consiste en la 

división de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas 

de la naturaleza y efectos. De tal modo que esta investigación sea primordial en el abordaje 

de la dinámica poblacional de las haciendas, estancias y ayllus de San Salvador de los 

siglos XVIII y XIX. El análisis está basado en la revisión de documentación archivística 
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que permitió conocer de manera más completa el objeto de estudio, con el cual se puede 

comprender la dinámica poblacional en San Salvador. 

VII.3. TIPO DE FUENTES 

El presente estudio se enfoca en la dinámica poblacional de las haciendas, 

estancias y ayllus de San Salvador, que se encuentra delimitado dentro de los años 1785 a 

1884. El desarrollo del trabajo de investigación se inició con el proceso de recopilación 

de información documental y fuentes bibliográficas, que ha permitido entender la 

dinámica poblacional en la zona de estudio, para  lo  cual  s e  priorizó documentos 

coloniales del Archivo Regional del Cusco como: Tesorería Fiscal de Matrícula de 

Contribuyentes de Industrias Indígenas Eclesiásticas de la Provincia de Calca; asimismo, 

se utilizó una serie   de fuentes del Archivo Arzobispal del Cusco como: Los libros de 

matrimonios de la parroquia del distrito de San Salvador. También, se utilizó las fuentes 

secundarias como: artículos, libros tesis y páginas web. 

VIII.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

    Cuadro N° 1: Cronograma de las actividades de la tesis de 2015-2023. 
 

Actividad Marzo 2015 a 

Enero 2016 

Febrero 2017 

hasta 

Diciembre 2017 

Enero a 

diciembre 

2018-2022 

Julio 

 2023 

Elaboración del Proyecto. X X   

Acopio de la Información. X X   

Análisis y procesamiento de la 

información. 

X X X  

Síntesis y redacción.   X X 

Revisión y presentación.    X 
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IX. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

CUADRO N° 2: ES EL PRESUPUESTO DE LA TESIS 

El presupuesto y financiamiento del trabajo de investigación está integrado por materiales 

tecnológicos, que son todos los medios electrónicos utilizados como herramientas para la 

creación de materiales didácticos. 

N° MATERIALES Costos 

1 Materiales de Escritorio 300.00 

2 Carnet 800.00 

3 Copias 900.00 

4 Transporte 1,100.00 

5 Tipeo de texto 900.00 

6 Borrador de tesis 700.00 

7 Gastos del investigador 1,400.00 

8 Imprevistos 1,500.00 

9 Viáticos 1,400.00 

10 Otros 1,000.00 

11 Total 10,000.00 

 

FINANCIAMIENTO 

La presente tesis es financiada en su totalidad por el tesista. 
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INTRODUCCIÓN. 

La presente tesis denominada “Dinámica Demográfica de la población en las 

haciendas, estancias y ayllus de San Salvador 1785-1884”, se desarrolló tomando en 

cuenta principalmente la información de los documentos del Archivo Regional  y Archivo   

Arzobispal del Cusco; dentro de ellos se consultó los libros de Tesorería Fiscal de la 

Matrícula de Contribuyentes de la Provincia de Calca; relación de libros parroquiales del 

Cusco y provincias; material documental del libro de actas de matrimonios y defunciones 

de San Salvador, los cuales  han permitido el desarrollo de esta investigación. 

La investigación está integrada por tres capítulos, los cuales buscan abordar 

aspectos generales y específicos de la ciudad del Cusco, que a su vez permitan entender en 

particular la micro zona de San Salvador entre 1785 a 1884.  

En el primer capítulo se expone brevemente la propuesta referida a la demografía, 

donde se explica brevemente los aspectos que se refieren al establecimiento de las haciendas 

a fines del siglo XVI, donde explica las diversas situaciones coyunturales desde el punto de 

vista político y económico de dominación impuesta por los españoles hacia a los indígenas, 

situación que se extiende durante el virreinato. En este capítulo se desarrolla de manera 

general, la presencia de las haciendas, estancias y ayllus, que explican la funcionalidad de 

las estancias dentro de las haciendas, las cuales se enfocaron a la crianza de ganados, 

tomando como fuerza de trabajo a los indígenas originarios, entre ellos los yanaconas y 

forasteros que se hallaban dentro del espacio de San Salvador. Las estancias funcionaban 

paralelamente con las pequeñas parcelas otorgadas por los hacendados a sus trabajadores 

para su manutención. 

En el segundo capítulo, se aborda el tema sobre la dinámica poblacional a nivel 

nacional y regional, donde se describen las coyunturas políticas, económicas y sociales; 

estas coyunturas permiten entender los factores de cambios y su incidencia en el pueblo de 
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San Salvador entre los años de 1785 a 1884. En ese contexto se abordó las causas que 

provocaron los cambios en la dinámica demográfica que se reflejaron en un primer 

momento en la disminución; y otro, en el aumento poblacional. Estos factores estaban muy 

asociados a la presencia de epidemias y cambios climáticos, que incidieron marcadamente 

el aumento o disminución poblacional. Por otro lado, se explicó que la disminución 

poblacional estuvo asociada a fenómenos sociales como las migraciones, guerras de la 

independencia y las guerras civiles que fueron frecuentes a inicios de nuestra vida 

republicana. 

Finalmente, en el tercer capítulo, se explica las características de la dinámica 

demográfica poblacional y el contexto geográfico del pueblo de San Salvador en forma 

específica. Se inicia con la ubicación geográfica de San Salvador, luego se realiza la 

descripción de la dinámica demográfica de la población en las haciendas, estancias y 

ayllus. En este capítulo se muestra que existe un decrecimiento poblacional en la localidad 

de San Salvador, dentro de ese contexto se aborda la dimensión poblacional distribuida 

desde los aspectos de género, edad, mortalidad, y natalidad que se logró establecer y 

sistematizar para el caso de las diferentes haciendas, estancias y ayllus de San Salvador. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LAS HACIENDAS, ESTANCIAS Y AYLLUS 

1.1. HACIENDAS 

La estructura colonial en nuestro país evidenció el nuevo dominio ejercido 

sobre la propiedad de la tierra, que destinó estas propiedades a los españoles de 

acuerdo a ciertas condiciones; asimismo, las nuevas órdenes religiosas se establecieron 

y con ellas se dio grandes concesiones o mercedes de tierras, lo que les ha permitido el 

acceso a la tierra, que serán el punto de partida para la formación de las primeras 

haciendas. 

  Magdalena Chocano, manifiesta que “La hacienda fue una propiedad rural, que 

contaba con una pequeña inversión de capital, y con una producción destinada a un 

mercado reducido, cuyos beneficios servían tanto a la acumulación de capital como la 

satisfacción de las aspiraciones sociales del propietario.”64 En esa misma dirección, 

Alejandro Diez de Hurtado, señala que la hacienda se constituye: “una unidad de 

producción y organización social y económica que consiste en una propiedad, su 

propietario y números de trabajadores.”65 

De acuerdo con estos conceptos, la hacienda colonial se constituye en una 

propiedad destinada a la producción de provisiones para el consumo, usando como 

mano de obra la explotación de los pobladores indígenas; en el caso del sur, como 

                                                           
64CHOCANO, Magdalena. “Población, producción agraria y mercado interno, 1700-1824”. En 

Contreras, Carlos y otros (editores). Compendio de Historia Económica del Perú III: La Economía del 

periodo colonial tardío. Lima: IEP; BCRP, 2011, p. 38. 
65DIEZ DE HURTADO, Alejandro. Comunes y haciendas proceso de comunalización en la sierra de Piura 

Siglo XVIII-XX. Cusco: CBC, Cusco, 1998, p. 48. Además, existen otras opiniones respecto a este punto como 

los de: WOLF, Eric y Sidney MINTZ. (1975:17), que refieren que: “la hacienda es la propiedad rural de un 

propietario con aspiraciones de poder, explotada mediante trabajo subordinado y destinada a un mercado de 

tamaño reducido, con la ayuda de un pequeño capital”. Cfr. También: TAMAYO HERRERA (2000), “La 

hacienda era una entidad fronteriza, entre la reciprocidad asimétrica de origen andino, y el mercado de origen 

europeo.” Además, Henry Favre (1967:67), también afirma que: “la hacienda es toda propiedad individual de 

tierras, cualquiera sea su extensión, sobre la que vive una población estable, directa e individualmente ligada 

al propietario o a su representante por una serie de obligaciones personales, tanto materiales como 

simbólicas.” 
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(Urubamba, Paucartambo, Calca, Quillabamba y otros), proceso que se estableció a 

través de mecanismos legales que se extendió para la mayoría de haciendas ubicadas 

en la ciudad del Cusco; y en todos los espacios coloniales donde se estableció las 

haciendas. 

La hacienda fue instituida en América Latina por los conquistadores ibéricos a 

fines del siglo XVI, como parte de una política económica de dominación y que se 

ha establecido en América hispana con características particulares, determinadas por 

el sistema de relaciones económicas y sociales que ha generado en su largo proceso.66 

Luis Miguel Glave y María Isabel Remy, señalan un aspecto importante sobre 

el proceso de tenencia de tierras, y explican que hubo un lento proceso de 

acaparamiento de tierras por distintos estamentos sociales: nobles o poderosos 

funcionarios que obtenían tierras por “mercedes” a las que se hacían acreedores por 

sus méritos e influencias personales, y las instituciones religiosas utilizaban la 

estrategia de la “limosna” para acudir a las autoridades; finalmente, los funcionarios 

locales, pequeños comerciantes socialmente mestizos, que por variados métodos 

legales o ilegales se hacían propietarios de las tierras. Entre los    años de 1530 a 1591, 

son los años en que se va sentando las bases para la aparición de las haciendas.67 

En ese sentido las haciendas surgen a partir de “las composiciones, establecidas 

por la legislación española en la última parte del siglo XVI, los cuales se reafirman por 

la Cédula Real hacia el año de 1631, lo que permitió la difusión del mercantilismo que 

estimuló la expropiación de tierras para los españoles.”68 Sin embargo, el proceso de 

composición de tierras posteriormente se desarrollaron entre los años de 1616 a 1622, 

y de 1646 a 1648, lo que constituye un nuevo reordenamiento colonial que va 

                                                           
66MATOS MAR, José. “las haciendas del valle de Chancay”. En Favre, Henry y otros (editores). La 

Hacienda         en el Perú. Lima: IEP, 1964, p. 283. 
67GLAVE, Luis Miguel y María Isabel REMY. Estructura agraria y vida rural en una región 

andina: Ollantaytambo entre los siglos XVI-XIX. Cusco: CBC, 1983, p.76. 
68ROEL, Virgilio. Historia social y económica de la colonia. Lima: Grafica labor, 1999, p. 264. 
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reconfigurando el proceso de tenencia de tierras; por lo tanto, la expansión de la 

hacienda colonial. 

Los procesos culminantes de la repartición de tierras se darían dentro de las 

pocas visitas y recomposiciones de carácter legal, que fue desarrollada por Fray 

Domingo Cabrera de Lartaun entre los años de 1692 a 1720, quien ha marcado un 

nuevo proceso de formalización y legalización de las propiedades españolas, como: 

haciendas, estancias, asientos, molinos, minas, entre otras.69 Aunque también frenó en 

alguna medida el proceso de expansión de la hacienda colonial. Estos procesos 

favorecieron y aceleraron la formación de las haciendas en los distintos territorios que 

se iban desocupando y entregando a sus nuevos dueños. 

En este contexto, los hacendados lograron un fácil acceso sobre el trabajo del 

siervo (servil indígena) para el cultivo de sus fundos, para el funcionamiento de sus 

obrajes, o para el arrieraje necesario a sus diversas granjerías comerciales.70 

Según Pablo Macera, el periodo más complejo que alcanza la hacienda se 

produce entre los siglos XVI al XVIII, siglos en el que la hacienda se consolida.71 

Jorge Polo y la Borda, describe el funcionamiento de la hacienda de 

Pachachaca, que logra establecer un proceso comparativo acerca de la unidad 

productiva, donde manifiesta que: “En el Perú la actividad primordial fue la 

agricultura y su producción estuvo organizado por medio de las haciendas, 

permitiendo que estos latifundios articularan toda la estructura socio-económica de los 

siglos XVIII y XIX.”72 

 

                                                           
69BARRA, Mateos. Op. cit.p.33. 
70TORD NICOLINI, Javier y Carlos, LAZO GARCÍA, “Economía y sociedad en el Perú colonial: Dominio 

económico”. En Mejía Baca, Juan (editor). Historia del T. V. Perú colonial. Lima: Juan Mejía Baca, 1981, 

pp. 122-123. 
71MACERA, Pablo. Trabajos en Historia. T. III. Lima: INC, 1977, p.139. 
72POLO Y LA BORDA, Jorge. La hacienda Pachachaca: autoabastecimiento y comercialización, (segunda 

mitad del siglo XVIII). Lima: Biblioteca Peruana de Historia, Económica y Sociedad, 1976, p. 224. 
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De acuerdo con esta realidad, la producción en las haciendas de San Salvador, 

como Guallgua, Palpacalla, Vicho Pacor y Huanca, posiblemente estuvieron 

orientadas a cubrir la demanda del mercado interno del Cusco, algunos de ellos por 

propia experiencia alcanzaron una especialización en cuanto a su producción en 

función a productos de pan llevar, aunque su producción estuvo limitada al aspecto 

geográfico. Estos determinantes productos como la papa, trigo la cebada le han 

permitido a San Salvador tener la posibilidad de comercializar los insumos agrícolas 

sobrantes de su producción con otras ciudades del sur andino. 

La producción agrícola de San Salvador, gira principalmente en función a granos 

y productos de pan de llevar, que se desarrolló en este piso ecológico quechua, siendo el 

maíz el producto más importante de San Salvador; también tenemos cultivos 

complementarios como la papa que crece en el piso ecológico de la puna. Por otro 

lado, se encontró otros productos como el trigo, cebada, tarwi, olluco, habas, arveja, 

kiwicha y quinua, que se trabajan en menor cantidad y se producen para el consumo 

local.73 

En esa misma medida, el desarrollo del comercio en San Salvador se orientará 

al cultivo de granos como maíz y trigo, los cuales son de alta demanda en el mercado 

local y regional, por lo que a estas haciendas se les integra dentro del sistema de 

producción mixta asociados a la producción de la zona quechua. 

Las zonas productoras agrícolas de pan de llevar (maíz, trigo, papa), tenían que 

desplazarse a la ciudad de Cusco para comercializar sus productos, para lo cual se 

empleaba como medio de transporte las mulas, tal como se hacía para el transporte del 

azúcar de la hacienda de Pachachaca. Para este servicio: “el transporte de Azúcar de 

Pachachaca al Cusco se realizaba en mulas por arrieros de la zona, estos también 

                                                           
73LEIVA SORIA, Luzmila. Virgen del Rosario de Huallhua del Distrito de San Salvador. Tesis para 

optar al título de Licenciada en Antropología. Cusco: UNSAAC, Facultad de Ciencias Sociales, 2000, 

p. 9. 
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mantienen cierta relación con la hacienda, de tal manera que un grupo de 10 arrieros 

tienen la exclusividad del transporte del azúcar.”74 Para ello, las haciendas contaban con 

una organización     que permitía la comercialización de este producto. 

Por eso, la organización de la población en las haciendas orientó sus esfuerzos 

en la presión del trabajo, su estructura fue lo suficientemente orgánica, tal como señala 

Pablo Macera, “Los administradores dirigen esta organizaciones, y por debajo de ellos 

están los mayordomos, yanaconas, mitayos, jornaleros, arrendatarios, encarcelados, 

esclavos, empleados, capellanes y artesanos; además, indican los variados y 

complicados procedimientos a través de los cuales la hacienda conseguía organizar 

productivamente el trabajo. Todos ellos pueden ser ordenados según su grado de 

dependencia y subordinación real con respecto al hacendado.”75 Esto permite que la 

comercialización funcione en forma adecuada. 

En ese contexto, el proceso productivo de San Salvador se establece a partir de 

la presencia de las haciendas, que se inicia a fines del siglo XVII, según Horacio 

Villanueva,76 es el Siglo donde se habían establecido las haciendas de: Vicho, Pacor, 

Parpalla, Sondor, Guallgua, Huanca Uma, Uchumuca; que formaron parte del espacio 

de San Salvador. El proceso de consolidación iniciada con Pedro de la Gasca duró 

hasta la crisis agraria que estallo en el año de 1770. Así empiezan los pequeños 

chacareros españoles, que luego dieron origen a la “hacienda antigua” del siglo XVII 

y culminan con la “empresa agrícola colonial” del siglo XVIII, que viene a ser la 

consolidación de la economía de la hacienda como tal.77 La hacienda alcanzó su pleno 

desarrolló en el siglo XVIII, que tuvo la finalidad de abastecer a la economía minera 

                                                           
74POLO Y LA BORDA, Jorge. “La Hacienda Pachachaca: segunda ruta del S. XVIII”. En: Revista Histórica. 

    Lima, 1977, Vol. I, N° II, pp.11-86. 
75MACERA, Pablo. Op. cit. p.175. 
76VILLANUEVA URTEAGA, Horacio. Cuzco 1689: informes de los párrocos al obispo Mollinedo:   

economía y sociedad en el sur andino. Cusco: CBC, 1982, p. 288 
77GLAVE, Luis Miguel y María REMY. Op. cit. pp. 75-80. 
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y permitir al español rehacer en América el símbolo de prestigio de la España del 

Sur.78 Aunque esta tendencia no duraría mucho. 

Los documentos sobre procesos de registros de las haciendas de San Salvador, 

evidencian lo que Pablo Macera menciona, al indicar que las haciendas constituían el 

pueblo rural, integrada por viviendas y la parte administrativa se enfocaba a 

cont rolar  la producción, control de reservorios, comercio y producción de bienes; 

además, la religión católica a través de la capilla permitía el adoctrinamiento de los 

indígenas; pues, así era como se manejaba el andamiaje de la hacienda colonial. 

Los primeros hacendados durante el siglo XVIII y XIX reprodujeron el modelo 

de producción feudal, donde la formación de la hacienda cusqueña y local promovió la 

consolidación de la hacienda colonial; por lo tanto, las dimensiones de la “hacienda”, 

“estancia” y “chacra” se diferencian por la medida de productos que se medían en 

fanegadas y que variaba de acuerdo a cada zona. En ese sentido, Pablo Macera, señala 

que la extensión mínima de una hacienda, mide desde los 6 topos de extensión para 

identificar a una hacienda, cusqueña como por ejemplo, Tarpuro.79 

La formación de la hacienda y el proceso de reparto de tierras influenció en el 

desarrollo de la hacienda local en el valle de San Salvador, espacio que tuvo una 

presencia significativa dentro de la comercialización de productos de consumo, 

actividad que también se extendió al contexto sur andino entre Cusco y Puno; 

actividades que se realizan desde la presencia de la hacienda colonial, hasta el siglo 

XVIII, el cual    y se prolonga hasta la República. 

En el cuadro N° 3, podemos apreciar el número de haciendas de cada provincia 

del Cusco en el siglo XVIII, que alcanza un total de 874 haciendas, de las cuales la 

                                                           
78HOBSBAWM, Eric. “La Convención: un caso de neofeudalismo”. En Florescano, Enrique y otros (editores). 

Haciendas latifundios y plantaciones en América Latina. México: Siglo Veintiuno, 1975, p. 43. 

79Pablo Macera. Op. cit. p.154. 
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provincia de Calca y Lares contaba con 331 haciendas, que significa como un 

indicador de producción para este espacio, y que permite tener una idea clara de 

incidencia para la producción de insumos de alta demanda de los mercados coloniales 

más importantes. 

Cuadro N° 3: Haciendas de las provincias del Cusco del siglo XVIII 

 

Fuente: FLORES GALINDO, Alberto. Arequipa y el Sur Andino. Lima: PUCP, 199, p.16 

Esta misma importancia se puede apreciar cuando ubicamos a las haciendas de 

San Salvador, de acuerdo al cuadro N°4, que se ubica de manera particular en este 

Distrito, donde el número de haciendas para el año de 1785 es de 7 haciendas, que se 

hallan dedicadas a la producción de maíz y trigo, principalmente; y que complementan 

con la producción de otros insumos de pan llevar. 

 

 

 

 

 Provincias  Total, de haciendas siglo XVIII 

Tinta  39 

Cotabambas  22 

Aymaraes 7 

Paucartambo 105 

Calca y Lares 331 

Paruro 43 

Quispicanchis 116 

Abancay 154 

Chumbivilcas 57 

Total 874 
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Cuadro N° 4: Haciendas de San Salvador 1785. 

N° Haciendas Producciones agrícolas 

1 Uchumuca Maíz Trigo 

2 Huanca Maíz Trigo 

3 Guallgua Maíz Trigo 

4 Vilcar Maíz Trigo 

5 Mojon Maíz Trigo 

6 Sondor e Palpacalla Maíz Trigo 

7 Vicho Maíz Trigo 

Total Siete haciendas 

Fuente: Elaboración propia. Fuente consultada ARC. Asuntos Eclesiásticos.  

            Sección; Tazmías, Legajo 85. Año de 1785. Folio 06-09. Expedientes. 33. 
 

 

Como se observa en el cuadro N°4, la producción agrícola de San Salvador se 

asocia con el maíz y el trigo, productos que serían uno de los principales insumos 

ofertados en los diferentes mercados locales y regionales, tanto en el Cusco como en el 

sur andino; pues, las 7 haciendas se dedicaron a la producción de este tipo de productos, 

con alta demanda en los mercados, consecuentemente de alta rentabilidad. 

Este proceso de producción concuerda con el proceso que se realiza en el Valle 

Sagrado de los Incas, que se articulaba a los principales espacios de comercialización de 

granos, y que se distribuyen entre las ciudades de Cusco y Puno. 

Por tanto, las haciendas de San Salvador son netamente agrícolas que se dedican a 

la producción de maíz y trigo, que se complementan con otros productos de suma 

importancia como la papa, y que se comercializan en las poblaciones locales y 

regionales. 

1.2. ESTANCIAS 

Las estancias de San Salvador tenían una función mixta, estaban dedicadas a la 

crianza de ganados, pero al mismo tiempo realizaban actividades agrícolas en pequeños 

espacios de terreno.Manuel Burga, Señala que la estancia es la “propiedad rural 
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dedicada a la crianza de ganados, aunque estas actividades se diferencian por regiones; 

aun así, existe una clasificación mucho más especializada entre la parte alta y baja de 

una zona geográfica, donde se ubican la “estancia de ganado” y la “estancia de pan 

llevar.”80 Es decir, la primera actividad se dedica a la ganadería en un área considerable 

de cultivos domésticos, en este lugar se desarrollaba más rápidamente la estancia. 

Mientras que la estancia de pan de llevar se ubica en zonas de puna, esta última es la que 

se evidencia en la zona de estudio. 

La estancia fue una “mediana propiedad” dedicada a la producción ganadera.81 

Aunque también contenían pequeños espacios que eran destinados para la agricultura, 

cuya compleja organización fue resultado de la combinación de diversas fuerzas de 

trabajadores, entre ellas tenemos a los yanaconas, arrenderos, indios de mandamiento, 

makipuras; unos asentados en el valle, otros en las punas de la hacienda; mientras que 

otros habitantes ocupaban los ayllus de forma independiente. Todas estas acciones 

ocurrieron a lo largo del siglo XVIII.82 

El territorio peruano en el periodo colonial tenía una geografía variada entre la 

costa y la sierra, lo que determinó en cierta medida el carácter singular de cada zona; 

asimismo, nos muestra las bondades que revisten con respecto a la producción o utilidad 

de los productos que se recoge para el consumo humano. 

La organización de las estancias estuvo determinada en base a los pisos 

ecológicos, pues las punas servían esencialmente para labores del pastoreo de ganados; 

pues, a través de esta actividad se han organizado las estancias que existían en San 

Salvador. Por ejemplo, el Historiador Tulio Halperin Donghi pone como modelo el 

manejo de la estancia de Fontezuela (Argentina), señala que esta actividad se 

                                                           
80BURGA, Manuel. De la encomienda a la hacienda capitalista: el valle de Jequetepeque de siglo XVI al 

XIX. Lima: IEP, 1976, p. 107. 
81DIEZ HURTADO, Alejandro. Op. cit. p.49. 
82GLAVE, Luis Miguel y María Isabel REMY. Op. cit. p.341. 
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organizaba en función de un “administrador, designado para tal efecto entre los 

miembros de su orden; y su hábito no podía en todo caso eludir más dispendios que las 

habituales entre los propietarios de las estancias   pequeñas, cuyo estilo de vida todavía 

era extremadamente primitivo.”83 

El esquema agropecuario que presenta San Salvador se basa en la funcionalidad de la 

producción mixta en general, ya que la mayor parte de las estancias y tierras de pan llevar 

en esta zona de la sierra, dependían de las lluvias temporales dedicadas a la agricultura y 

ganadería.84 Esto ha permitido la optimización del    uso de las tierras eriazas destinadas 

solo para el pastoreo de ganados, principalmente. 

Otra característica que presentan las estancias de San Salvador, es que se hallaban 

integradas a las haciendas, como es el caso de la hacienda de Guallgua, dentro de su 

dominio estaban las estancias de Occoruro, Siusa, Ccamahuara y Tiracanchi, dedicadas 

exclusivamente a la producción agrícola y ganadera, actividad extensiva que no requería 

de grandes inversiones, tampoco de mucha mano de obra; los cuales le producían 

ganancias apreciables. “Los pastores en la zona de punas eran exclusivamente 

indígenas, y dispuestos a la crianza de ovejas que no superaran las 600 cabezas.”85 

Dentro de las estancias, el trabajo de “los pastores está repartidos a los indígenas, por 

eso estas actividades estaban en mano de los indios, en especial el pastoreo del ganado 

ovejuno.”86 Para el caso de la sierra, la crianza del ganado ovino se constituye en una 

habitual participación durante la colonia y la República. 

La legislación colonial había establecido bien el tipo de actividad que se debía 

cumplir en las estancias, dando ordenanzas para su organización; para lo cual, cada indio 

                                                           
83HALPERIN DONGHI, Tulio. “Una estancia en la campaña de buenos Aires, Fontezuela, 1753-1809”. 

En Florescano, Enrique (editor). Haciendas latifundios y plantaciones en América Latina. México: siglo 

Veintiuno, 1975, pp. 449-450. 

84MACERA, Pablo. Op. cit. pp.157-158. 
85MACERA, Pablo. Op. cit. p. 44. 
86ROEL PINEDO, Virgilio. Op. cit. p. 269. 
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solo debía encargarse del pastoreo de seiscientas ovejas; pero, los estancieros añaden 

otras tantas, además el jornal que les pagaban era ínfimo, un real por cada día. 

Las estancias de Ayuni y Cámara estaban dedicadas preferentemente a la crianza 

de ganado vacuno, por eso eran “estancias dedicadas al procreó de caballos, mulas, 

burros y otros tipos de ganados.”87 Además, de la producción del ganado vacuno ponía a 

la venta los cebos, lavas, quesos, chalonas, cecinetas que producían las estancias antes 

mencionadas. 

En la parte abrigada de estas estancias, también se producía “todos los años algo 

de cebada, que servía de forraje para dar de alimentación a las mulas cuando algunas se 

encontraban muy debilitadas, los sobrantes se empleaban para otros menesteres de la 

hacienda.”88 

En el espacio andino la actividad ganadera empezó a expandirse a diferentes 

ciudades sureñas, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 5: Estancias del Obispado Del Cuzco- Azángaro 

ESTANCIAS VACAS TOROS OVEJAS 

Quererana 236 8 --------- 

Ocsani 238 6 ---------- 

Parpuna y Parincha ----------- --------- 6,000 

Taguacachi --------- ------- 1,900 

Lacaya ------------ -------- 500 

Huntuhuma 50 ---------- ----------- 

Oxne 200 7 ------------- 

Muñani ---------- ----- 70 

Fuente: FLORES GALINDO, Alberto. Arequipa y el sur andino. Lima: PUCP, 1976, p.17. 

En el cuadro 5, se ejemplifica claramente la condición mixta en el manejo de las 

                                                           
87GARAVAGLIA, Juan Carlos. “las actividades agropecuarias en el marco de la vida económica del 

pueblo de indios de nuestra señora de los santos reyes magos de Yapeyú: 1768-1806”. En Florescano, 

Enrique (editor). Hacienda latifundios y plantaciones en América Latina. México: Siglo Veintiuno, 

1975, p. 472. 
88MACERA, Pablo. Op. cit. pp. 78-79. 
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estancias del Obispado del Cusco - Azángaro; que tienen una característica diversificada 

por las actividades agrícola ganaderas, por eso se afirma que la producción de carne está 

relacionada con la crianza de ganado vacuno, además son los más importantes en producir 

insumos como quesos, cueros, etc., lo que hace factible su respectiva comercialización a 

diferencia del ganado ovino; este proceso productivo identifica a la estancia como 

unidad productiva de carnes y otros productos. Por otra parte, Pablo Macera, menciona 

que otras “Estancias, se guiaron en torno al rendimiento que generaba la venta de lana 

de oveja, que no era muy alto, distinguiéndose tres tipos que caracterizaban la crianza de 

estos ovinos.”89 Esta actividad se ha constituido en una condición complementaria a la 

crianza de ganado vacuno dentro del contexto de San Salvador, aunque las estancias 

tienen preferencia por la crianza de ganado vacuno, y las otras que se ocupan en la 

procreación de acémilas como caballos, mulas y burros; es decir, todo tipo de ganados.90 

Cabe aclarar, que la crianza de ganado vacuno, fue una actividad principalmente que 

permite obtener la producción de insumos como cebos, quesos y chalonas para el 

consumo y comercialización respectiva.  

El establecimiento de estancias se debe a razones o procedimientos que sirven 

para tomar decisiones, entre ellas se tiene la necesidad de tener acceso y control de la 

zona de “reserva estratégica, debido a la vital importancia que representaban para las 

haciendas serranas, donde se promovía la crianza de acémilas para el transporte de 

insumos producidos, ya que estas jugaban un rol importante para el transporte y 

abastecimiento de mercancías y materia primas; donde las estancias tenían 

necesariamente sus propias recuas de mulas, y en casos de extrema urgencia se 

contrataban arrieros que se encargaban de colocar los productos agrícolas y textiles en el 

                                                           
89MACERA, Pablo. Mapas Coloniales de haciendas Cuzqueñas. Lima: UNMSM, 1968, p. LXIV. 
90GARAVAGLIA, Juan Carlos. Op. cit. p. 472. 
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mercado.”91 

En estas estancias se promovía el cultivo de pastos estacionales para el consumo 

de los animales, que se ha constituido como un recurso fundamental de la economía 

pastoril, quedando incorporado al constante cambio de propiedad dentro y fuera de la 

sociedad campesina. “Desde mediados del siglo XIX, en un proceso significativo con el 

desarrollo del mercado para lanas, atraviesa por ciclos de auges súbitos (Nils Jacobsen), 

donde la propiedad de las estancias fue adquiriendo una nueva función en la economía y 

sociedad regionales, al  incorporarse dentro del capital mercantil y su reintegración en su 

respectivo espacio.”92 

La actividad productiva agropecuaria funcionó dentro del modelo de producción y 

auto subsistencia, por eso “las haciendas al igual que las estancias juegan un rol 

preponderante dentro del contexto colonial, el mismo que se extiende hasta inicios del 

siglo XX.”93 

Con referencia a las estancias podemos ver en el cuadro N°6 que se presenta para 

San Salvador, donde se encuentra 9 estancias distribuidas en diferentes espacios; tal 

como se registra en los documentos de tesorería fiscal y la matrícula de contribuyentes 

de la provincia de Calca. 

Cuadro N° 6: Estancias de San Salvador 1785-1845. 

Lugar Estancias 

San Salvador Camauara, Umachurco, Ocoruro, Patabamba, Siusa, 

Cotataqui, Quiner,  Umachurco y Llaullipata 

Total 9 
  Fuente:Elaboración propia. Fuente consultada ARC. Tesorería Fiscal Matricula de    

contribuyentes   de industrias Indígena eclesiástica provincia de Calca 1785-1887. 

Legajo 27.Libro. N°1 al °10. 

 

                                                           
91BURGA, Manuel y Wilson REÁTEGUI. Lanas y capital mercantil en el Sur: la casa Ricketts, 1895-1935. 

   Lima: IEP, 1981, p. 28. 

92JACOBSEN, Nils. “El caso de la economía ganadera en el sur peruano”. En: Revista Allpanchis Phurinqa. 

Cusco, 1983, Vol. XVIII, N° 21, p. 94. 
93GLAVE, Luis Miguel. Demografía y conflicto social: Historia de las comunidades campesinas en los   

Andes      del sur. Lima: IEP, 1988, p. 9. 
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Las estancias en San Salvador son de dimensión mediana, y podemos ubicarlos 

dentro de las empresas mixtas, debido a que estaban dedicadas indistintamente a la 

crianza de ganados y al cultivo de productos de pan llevar, acciones que son parte 

integrante de la hacienda. 

1.3. AYLLUS 

El concepto de ayllu está asociado a “una organización social” basada en vínculos 

de parentesco consanguíneo. Estas actividades están fuertemente arraigadas a la unión 

de los parientes.  

Donato Amado, habla de la complejidad que existe en el manejo de tierras del 

ayllu, indicando que “correspondían a cada parcialidad y [los] ayllus muestran una 

organización mucho más compleja que una simple propuesta de lo que fueron las tierras 

del ayllu. Es decir, el acceso a las tierras era en forma de archipiélago y discontinuo. Esta 

forma de organización territorial   se extendía desde las riberas del río Apurímac (2,200 

m. de altitud) hasta las zonas más altas     del valle (4200 m. de altitud).”94 

Esa opinión es compartida por Karen Spalding, al precisar que el término andino 

de ayllu designa a un grupo humano de cualquier tamaño unido por lazos de parentesco, 

cuyos miembros se consideran “hermanos”, que se deben mutua ayuda y sostén, en 

contraste con otros que se encuentran fuera de los límites del grupo.95 Todos ellos fueron 

mecanismos que coadyuvaron al proceso de participación o funcionamiento en los 

ayllus. 

Un aporte interesante respecto a la organización del ayllu, que nos brinda 

Plasencia Soto Rommel, menciona que el ayllu se conformaba por “grupos étnicos 

                                                           
94AMADO GONZALES, Donato. Evolución de la propiedad agraria en el valle de Chinchaypujio. S.XVI-

XVII. Tesis para optar al título de Licenciado en Historia. Cusco: UNSAAC, Facultad de Ciencias   Sociales, 

1995, p. 28. 
95Cfr. BAUDIN, Louis. El Imperio Socialista de los Incas. Santiago: Zigzag, 1945, pp. 147-149, afirma 

que el ayllu, es un clan formado por el conjunto de los descendientes de un antepasado común real o 

supuesto. Cada ayllu tiene su tótem (pacarisca = según que engendra). También el ayllu es una 

asociación económica territorial   y cultural. 
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delimitados territorialmente, mientras que en los documentos “internos”; es decir, en los 

libros de matrimonio y bautizos, este término poseía connotaciones vinculadas a 

principios de descendencia y alianza.96 

A partir de estas afirmaciones se puede entender que el proceso de tenencia y 

posesión de tierras para las haciendas, cambiaría sustancialmente la configuración 

estructural de los ayllus, abriendo paso a los nuevos dueños españoles, quienes 

transforman la propiedad comunitaria en propiedad privada, proceso que afectó 

sustancialmente la existencia del ayllu; con estos hechos, se dio inicio a una vida de 

dependencia y sometimiento que generó el servilismo durante toda la colonia. 

Esa misma característica se presenta para los ayllus de San Salvador, donde la 

organización          social estaba integrada por vínculos de parentesco, dando continuidad a las 

prácticas y lazos tradicionales que aún perviven de generación en generación; pero con 

la instauración de patrones determinaron la asociación del servilismo en el tipo de 

actividad económica que desarrollaron. 

          Los ayllus de San Salvador ocuparon un espacio estratégico, a partir del dominio y 

espacio se procedió al control y acceso de las tierras para la producción, además 

facilitaba la comercialización en torno a los corredores del Valle Sagrado, hacia el 

Qollasuyu (Puno y Potosí), y al Antisuyu (Paucartambo), lo que ha permitido una 

interrelación social y económica privilegiada para el acceso a la producción de coca y 

su comercialización en las ciudades más importantes.   

Por eso en San Salvador se puede ver dos espacios claramente diferenciados: una, 

donde las mejores tierras de cultivo se ubicaban en las zonas bajas, cuya alta 

productividad fue notable y fundamentalmente maicera.97 Los cuales se ubicaban 

                                                           
96PLASENCIA SOTO, Rommel. “Reafirmación del Orden: Ayllu, varayos y matrimonio en Huayllay 

(Huancavelica)”. En: Revista Anthropológica. Lima, 1995, N°.13, p.189. 
97GLAVE, Luis Miguel y María REMY. “La producción de maíz en Ollantaytambo durante el siglo XVIII”. 

Revista Allpanchis Phuturinqa. Cusco, 1980, N° 15, p. 111. 
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inmediatas al cauce del río, asegurando el acceso del agua para el cultivo de productos 

que estaban ubicados entre los 2800 y 3300 m.s.n.m. El otro espacio fue ocupado por 

las comunidades alto andinas conformada por los ayllus de: Gualgua, Palpacalla, Siusa, 

Ccamahuara, Occoruro, Tiracanchis Umachurco y otros; cuya producción estuvo 

orientada a la dirección de insumos de consumo y pan llevar, como: maíz, trigo, cebada 

y papa 

Durante la colonia española en San Salvador, el sistema de manejo territorial fue 

utilizado para beneficio propio de las haciendas, y la práctica de principios como la 

reciprocidad y redistribución van desapareciendo gradualmente; esto hace que se 

adquiere otras formas de intercambio a nivel social y económico en el interior de las 

comunidades. 

Con la usurpación de una buena parte de las tierras del ayllu y la expansión de las 

haciendas en San Salvador, lamentablemente se instaura un modo de producción 

esencialmente servil, que desplazó el modo de producción comunitario, donde se impone 

el modelo de trabajo netamente colonial. 

En el siguiente cuadro podemos ver el número total de los ayllus de San 

Salvador, y que están integrados solo por familias. 

Cuadro N° 7: Ayllus de San Salvador 1785-1884. 

        Fuente: Elaboración propia. Fuente Consultada: ARC. Tesorería Fiscal Matricula de Contribuyentes 

              de industrias Indígenas Eclesiástica provincia de Calca 1785-1887.legajo 27. 

            Libro. N°1 al °10. 
 

La existencia de los ayllus de San Salvador se sustenta por la organización social, 

basada en vínculos de parentesco consanguíneo que se interrelacionaba con el sistema 

de reciprocidad y redistribución, cuyo modelo fue consistente durante la colonia y parte 

de la República. 

Lugar Ayllus 

San Salvador Pillaura, Uchumuca, Pampallacta, Chillincay, Ccosco, 

Huancahuma, Umachurco y Ocoruro. 

Total 8 
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CAPÍTULO II 

DINÁMICA DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN NACIONAL Y REGIONAL 

DE 1785 A 1884  

2.1.  DINÁMICA DEMOGRÁFICA POBLACIÓNAL NACIONAL 

La dinámica demográfica del Perú experimenta muchas crisis por cuestiones de 

salubridad e higiene sanitaria causadas por las epidemias, cambios físicos o climáticos y 

problemas sociales   como las guerras, que se suscitaron durante los siglos XVIII y XIX. 

Paul Gootenberg, menciona que entre los años de 1791 a 1836, se generó un 

crecimiento de 0,23% de la población nacional, este efecto demográfico se debió a 

las campañas de vacunación que implementó el virrey del Perú en los años de 1805 

hasta 1806; con esta labor humanitaria se reportaría los logros modestos sobre las 

epidemias tradicionales, luego el Perú experimentó un crecimiento poblacional entre 

1836 a 1850 en un 45.7%, este crecimiento demográfico está asociado al auge de la 

comercialización del “guano” peruano. Para los años de 1850 a 1862, se presentó un 

incremento menor de la población a nivel nacional en un 23%, este aumento está 

relacionado a la presencia de las epidemias de los años cincuenta. Entre los años de 

1862 a 1876 la evolución   de la población sufre una caída a nivel nacional de un 54.8%, 

este efecto demográfico está relacionado al colapso comercial del “guano de islas”; 

además, el Perú se encaminaba hacia su aplastante derrota en la guerra con Chile.98 

El historiador Jesús Cosamalón señala que entre 1827 a 1850, el Perú experimentó 

un crecimiento demográfico poblacional de 1,2%, este fenómeno está asociado a las 

campañas de vacunación con el objetivo de instaurar la prevención contra la viruela, 

emprendidas por el Estado peruano. También este crecimiento está relacionado con la 

bonanza del comercio del “guano de islas”, y la recuperación   económica de las haciendas. 

                                                           
98GOOTENBERG, Paul. Población y etnicidad en el Perú republicano siglo XIX. Lima: IEP, 1995, pp.12-15. 
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Entre 1850 a 1862, continúo el índice positivo a nivel demográfico, es decir que se 

experimentó un crecimiento del 1,8% de la población, este hecho se puede relacionar al 

periodo de la bonanza económica del “guano” peruano. Asimismo, entre 1862 a 1876, se 

observa el índice de un crecimiento demográfico que fue del 0,6%, esto se puede 

explicar por las epidemias que se produjeron en los años sesenta de este período; 

también, se debe explicar a partir del declive de la economía exportadora.99 Asimismo, 

José Donayre Valle, agrega que entre 1836 a 1850, se dio un crecimiento demográfico, 

este fenómeno se debe al boom del comercio del guano y la producción del algodón que 

se realizaba     en la costa peruana.100 

   En la misma línea de estudio, Emilio Romero afirma que entre 1850 a 1862, el 

periodo del presidente de la república del Perú el General Ramón Castilla, el país 

experimentó un crecimiento poblacional, que fue causado gracias a la bonanza 

económica del guano de islas. En cambio, entre los años 1862 a 1874 el escenario 

demográfico poblacional era distinto, porque se dio un crecimiento ligero de la 

población a nivel nacional, esta dinámica evolutiva de la población se debió a que la 

población experimentó la presencia de la producción de algodón en la costa del Perú.101 

Esta información planteada por Romero, sugiere que la dinámica poblacional que se dio 

en el contexto local, experimentó un crecimiento leve a nivel Nacional. 

Otro punto que se explicará más adelante, es sobre el porcentaje de hombres y 

mujeres que había a nivel nacional. Los estudios realizados por Paula Castillo Vera, 

sobre el censo de 1876, afirma que los datos de la población a nivel de género arrojan un 

resultado del 50,4% de varones, y un 49,6% de mujeres. Para ese año, existían dieciocho 

                                                           
99COSAMALÓN AGUILAR, Jesús. “Población y mercado laboral, 1827-1940”. En Contreras Carranza, 

Carlos y otros (editores). Compendio de Historia Económica del Perú IV: Economía de la primera centuria 

independiente. Lima: IEP; BCRP, 2011, p. 27. 
100DONAYRE VALLE, José. Políticas y programas de población en el Perú: del debate a la acción. Lima: 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2012, pp. 35-37. 
101ROMERO, Emilio. Historia económica del Perú Tomo II. Lima: Universo, 1949, p. 155. 
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departamentos, dos provincias litorales (Moquegua y Tarapacá) y una provincia 

constitucional del Callao. Los departamentos que concentraron la mayor cantidad de 

habitantes fueron Ancash, Puno, Cuzco, Lima, Cajamarca y Junín; pues, en ellos se 

concentraba el 53% de la población total del país.102 

En ese sentido podemos presentar el cuadro. N° 8, donde se presenta la evolución 

de los diferentes censos realizados a nivel nacional entre 1791 a 1876. Estos censos 

fueron realizados por el Estado peruano, los cuales permiten ver la dinámica 

demográfica poblacional a nivel Nacional; datos que fueron recogidos por 

investigadores como Paul Gootenberg, Alberto Flores Galindo y Franklin Pease y otros; 

donde se analiza al detalle la evolución poblacional en décadas y años para saber si 

hubo crecimiento o decrecimiento poblacional, tal como se observa en el siguiente 

cuadro:  

Cuadro N° 8: Dinámica Demográfica poblacional nacional 1791-1876 
Años Habitantes Fuentes. 

1791 1,239,197 Paul Gootenberg, 1995. 

1827 1,516,963 Paul Gootenberg, 1995. 

1828 1,249,723 Flores Galindo, Alberto. 1987.272 

1836 1,373,736 Paul Gootenberg, 1995; José Donayre Valle,2012 

1850 2,001,123 Paul Gootenberg, 1995; José Donayre Valle,2012 

1850 2,001,2003 Emilio Romero,1949 

1862 2,461,936 Paul Gootenberg, 1995; José Donayre Valle,2012 

1862 2,487,916 Emilio Romero,1949 

1874 2,699,106 Emilio Romero,1949 

1876 2,699,106 Paul Gootenberg, 1995; José Donayre Valle, 2012; Paula Castillo Vera, 2017. 

Fuente: Elaboración Propia. Fuentes consultadas: 

FLORES GALINDO, Alberto. Independencia y revolución 1780-1840. T. II. Lima: INC, 1987, p. 272. 

GOOTENBERG, Paul. Población y etnicidad en el Perú republicano siglo XIX. Lima: IEP, 1995, pp.5-

12.  

ROMERO, Emilio. Historia económica del Perú tomo II. Lima: Universo, 1949, p.155. 

CASTILLO VERA, Paula. “La desigualdad de ingresos en el Perú según el censo de 1876”. En: 

Revista Economía. Lima, 2017, Vol. XL, N°7, p.187. 

DONAYRE, VALLE, José. Políticas y programas de población en el Perú del debate a la acción.   

Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2012, pp. 35-37. 

                                                           
102CASTILLO VERA, Paula. “La desigualdad de ingresos en el Perú según el censo de 1876”. En: 

Revista Economía. Lima, 2017, Vol, XL, N° 7, p.187. 
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Gráfico N° 1: Dinámica Demográfica poblacional nacional 1791-1876 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuentes consultadas: 

FLORES GALINDO, Alberto. Independencia y revolución 1780-1840. T. II. Lima: INC, 1987, p. 272. 

GOOTENBERG, Paul. Población y etnicidad en el Perú republicano siglo XIX. Lima: IEP, 1995, pp.5-

12.  

ROMERO, Emilio. Historia económica del Perú tomo II. Lima: Universo, 1949, p.155. 

CASTILLO VERA, Paula. “La desigualdad de ingresos en el Perú según el censo de 1876”. En: 

Revista Economía. Lima, 2017, Vol. XL, N°7, p.187. 

DONAYRE, VALLE, José. Políticas y programas de población en el Perú del debate a la acción. 

Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2012, pp. 35-37. 

 

En el gráfico N°1, se observa que la evolución demográfica de la población a 

nivel Nacional, de acuerdo a los diferentes autores que se consultaron, se muestra que 

hubo un incremento de un 23%, entre 1791 a 1827; este fenómeno, según Magdalena 

Chocano, se presentó a finales del siglo XVIII e inicios del XIX, debido a la producción 

minera que tuvo un período de expansión gracias a las minas del Bajo Perú.103 , en este 

sentido se considera que la aparición de nuevos socavones de minas en esta zona que  

contribuyeron al fenómeno del crecimiento poblacional. Dentro del período del siglo 

XIX, Waldemar Espinoza Soriano, señala que este efecto demográfico se debió también 

                                                           
103CHOCANO Magdalena. “Población, producción agraria y mercado interno, 1700-1824” En Contreras, 

Carlos y otros (editores). Compendio de Historia Económica del Perú III: La Economía del periodo colonial 

tardío. Lima: IEP; BCRP, 2011, p. 33. 
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a la orden del rey Carlos IV, quien planificó introducir la vacuna contra la viruela en 

1805104, aspecto sanitario que contribuyó a mejorar la calidad de la salud en ese tiempo.   

Franklin Pease, señala que entre los años de 1812 y 1813, se había introducido 

nuevamente la vacuna contra las enfermedades endémicas como la viruela.105 Por lo 

tanto, se considera que la lucha contra las enfermedades endémicas implementadas 

por el gobierno español contribuyó al incremento poblacional; también la economía 

minera coadyuvó al incremento del fenómeno poblacional, como se puede observar en 

el grafico N° 1.  

La dinámica demográfica de la población continúa a nivel Nacional, pero se 

experimentó un impacto negativo que duró muy poco entre los años de 1827 a 1828, 

donde se manifiesta una disminución poblacional de 18%, solo en el lapso de un año. 

Esta situación, como indica Juan Torres y Aneli Gómez, se debió a factores climáticos, 

como las intensas lluvias que se dieron en 1828 y que afectaron a la población a nivel 

Nacional.106 Asimismo, Lizardo Seiner Lizárraga, señala que se dieron lluvias muy 

intensas en 1828; por ejemplo, la provincia de Piura sufrió el flagelo de las torrenciales 

lluvias que se prolongó por espacio de 14 días, al parecer ininterrumpidamente.107   Por otra 

parte, las guerras contribuyeron también a la disminución demográfica poblacional, 

como señala Alberto Flores Galindo, el Perú estuvo en una guerra con Bolivia en 1828, 

este fenómeno de todas maneras tuvo impacto en la disminución poblacional, como se 

ve en el grafico N°1.  

Entre 1836 a 1850, la dinámica demográfica de la población a nivel nacional 

experimentó un incremento del 45% de la población; en el tratado de Jorge Lossio, el 

                                                           
104ESPINOZA SORIANO, Waldemar. “La sociedad andina colonial”. En Mejía Baca, Juan (editor). Historia 

del Perú Tomo IV. Lima: Juan Mejía Baca, 1981, p. 241. 
105PEASE, Franklin. Perú, Hombre e Historia Vol. III, la Republica. Lima: EDUBANCO,1993, p.40 
106TORRES, Juan y Aneli GÓMEZ. Op.cit. p. 49. 
107SEINER LIZARRAGA, Lizardo. Estudios de historia medioambiental. Perú, siglos XVI-XX. Lima: 

    Universidad de Lima, 2018, p.57. 
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Perú experimentó un crecimiento poblacional, este efecto demográfico concuerda con el                          

periodo de la bonanza económica del “guano de islas” que se produjo en la costa norte 

del país a partir de 1840.108 Asimismo, Heraclio Bonilla, señala que a partir de 1840 el 

Perú empieza a despertar de su letargo, porque inicia la exportación del guano de islas a 

Inglaterra.109 Este fenómeno de la exportación guanera, que se constituye como un 

fertilizante muy importante para la agricultura, le permitió al Perú experimentar una 

bonanza económica, que impactó en el incremento demográfico de la población a nivel 

nacional como se observa en el grafico N°1. 

En esa misma línea, se explica el incremento demográfico de la población a nivel 

Nacional en un 23% entre los años de 1850 a 1862. De acuerdo al estudio de Paul 

Gootenberg, este hecho se debe a la continuidad del auge comercial del guano de islas.110 

El fenómeno guanero en la costa norte del Perú siguió dinamizando la economía 

peruana que contribuyó al incremento de la población a nivel Nacional. Por esos años, 

Jesús Cosamalón, señala que entre 1849 y 1850 se produjo un fenómeno migratorio que 

estuvo dominado por la llegada de inmigrantes chinos, austriacos y alemanes, estos dos 

últimos fueron enviados a la selva de Pozuzo.111 El fenómeno migratorio de la población 

asiática y europea al territorio peruano, contribuyó también al incremento demográfico 

de la población a nivel nacional. 

El panorama sobre la dinámica poblacional a nivel nacional, de 1862 hasta 1874, 

experimentó un ligero incremento poblacional de 9%. Según Fernando Armas, esto se 

debe a la recuperación de la   producción del algodón peruano que fue un estímulo para la 

                                                           
108LOSSIO, Jorge. Op. cit. p. 56. 
109BONILLA, Heraclio. “Guano y crisis en el Perú del siglo XIX.” En Aranibal, Carlos y otros (editores). 

Nueva         Historia general del Perú Lima: Mosca Azul, 1982, p.124. 

110GOOTENBERG, Paul. Op. cit. pp.111.114. 
111COSAMALON AGUILAR, Jesús. Op. cit. pp.65-66. 
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economía peruana entre los años de 1861 hasta 1872.112 El fenómeno Algodonero que se 

desarrolló en la costa peruana, contribuyó también al crecimiento demográfico de la 

población a nivel nacional. 

Es necesario precisar que la dinámica poblacional a nivel nacional se siguió 

manteniendo en un 9%, entre los años de 1874 a 1876. Según Thomas Kruggeler, esto 

se debe a la construcción de ferrocarriles y al comienzo de la industrialización que se 

dio entre los años de 1876 a 1884.113 La construcción de los ferrocarriles     

contribuyeron positivamente en la dinámica poblacional, y ha permitido un crecimiento 

demográfico de la población a nivel nacional, a pesar de que el Perú posteriormente 

afrontaría una guerra con el vecino país de Chile        en 1879. 

En esa perspectiva, se considera que la dinámica de la población a nivel Nacional        se 

vio afectada por las diferentes coyunturas políticas, sociales y económicas que tuvieron 

directa incidencia en la evolución de la dinámica demográfica; además debemos añadir 

que el Perú no estaba preparado para la guerra con Chile, cuyo conflicto provocó el 

estancamiento de manera significativa en el crecimiento de la población a nivel 

Nacional. 

2.2. DINÁMICA DEMOGRÁFICA POBLACIONAL REGIONAL 

El tema que se desarrolla a continuación, permite explicar la dinámica 

demográfica regional del Cusco y sus provincias; aspecto de estudio que nos aproximan 

al conocimiento de la dinámica poblacional. 

La demografía para la región del Cusco en 1786, experimentó coyunturas 

políticas, económicas y sociales que afectaron la evolución poblacional en el Cusco, que 

causó una evidente disminución demográfica en las provincias de Paruro, Canas, 

                                                           
112ARMAS ASIN, Fernando. “Tierras, mercados y poder: En el sector agrario en la primera centuria 

Republicana”. En Contreras Carranza, Carlos y otros (editores). Compendio de Historia Económica del 

Perú IV: Economía de la primera centuria independiente. Lima: IEP; BCRP, 2011, p.122. 
113KRUGGELER Thomas. “El mito de la “despoblación”: apuntes para una historia demográfica del 
Cuzco 1791- 1940”. En: Revista Andina. Cusco, 1998, Vol., XVI, N° 1, p.134. 
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Canchis, Quispicanchis y Paucartambo; este fenómeno demográfico está estrechamente 

relacionado con la crisis económica que sufrían estas provincias en el período de 1786. 

En ese contexto, las provincias de Abancay, Calca- Lares, muestran que su población 

experimentó una disminución del 5%. Este fenómeno se puede asociar a la migración de 

la población hacia otras ciudades, debido a la crisis económica que sufría la región 

cusqueña en ese entonces.114 José Tamayo Herrera en su libro titulado Historia regional 

del Cuzco republicano, señala que la población cuzqueña para 1788 es menos numerosa 

debido a la crisis económica que sufrió la ciudad del Cusco debido a la migración 

poblacional.115 

  John Rowe, señalan que en el siglo XVIII, en el Perú hubo disminución de la 

población y consecuentemente el empobrecimiento progresivo.116 Asimismo, Charles 

Walker manifiesta que en 1817, la población Cusqueña era tan escasa que sólo se 

enviaba artesanos al servicio militar, además, plantea que para el año de 1821, el virrey 

la Serna transfirió la sede del virreinato de Lima hacia la ciudad del Cusco, exigiendo a 

los habitantes de esta ciudad, cupos en dinero y soldados para la causa realista; mientras 

que los insurgentes impedían la comunicación de Cusco con los mercados del Alto 

Perú, de manera que la guerra empeoró la situación de la población rural de Cusco, que 

destruyó cada vez más la debilitada economía, y produciendo una disminución 

poblacional.117 

Según los estudios de S.S. HILL para 1825, después de la declaración de la 

independencia del Perú, el número de la población se ha reducido por las causas de las 

                                                           
114CHOCANO, Magdalena. Op. cit. p. 28. 
115TAMAYO HERRERA, José. Op. cit. pp.44-45. 

116ROWE, John. El movimiento nacional inca del siglo XVIII.Cusco: INC-C, 2003, p.347.   

117WALKER, Charles. Op. cit. pp.141-142. 
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guerras internas.118 El estudio de José María Blanco, brinda una información sobre los 

hechos que sucedió a principios del año de 1827, donde señala que hubo una hambruna 

y escasez en la ciudad, producto de las guerras civiles que afectaron extremadamente a 

la población en su supervivencia. Provocando una ligera disminución poblacional.119 

El viajero S.S. HILL, manifiesta que en 1850 existió una epidemia en el Cuzco, 

que tuvo gran impacto en la población, principalmente afectó a las personas más 

jóvenes, muchas de las cuales murieron.120 Por otro lado, Juan Lastre, investigador de 

la historia médica, señala que entre 1854 y 1855 reaparece la epidemia del tifus 

exantemática que se desarrolló en toda la sierra central y sur del Perú, ese fenómeno 

epidémica sanitaria afectó a la ciudad del Cusco.121 Asimismo, Glave refiere que en 

1855 la región de Cusco sufrió el fenómeno de la epidemia endémica del tifus, que 

causó la caída poblacional.122  También, Hildebrando Fuentes, refiere que en los años 

de 1855 y 1856, se dio una epidemia de forma biliosa que causó fiebre intensa y que 

diezmó a la población cusqueña; también señala que durante este tiempo, el Cuzco 

tenía 50,000 habitantes y murieron a causa de esta epidemia  más de 25 000. Asimismo, 

plantea que en la ciudad incaica murieron más de dos mil niños.123 Kruggeler, señala 

que el Cuzco entre los años de 1855 y enero de 1856, sufrió una caída demográfica, 

debido a las epidemias de la fiebre amarilla y tifoidea, que azotó el sur del Perú.124 El 

fenómeno de las epidemias sanitarias que sucedieron durante este lapso de tiempo 

afectó a la población cusqueña en sus provincias, distritos y anexos donde se ubican las 

                                                           
118HILL, S.S. “Travel in Perú and México.1850”. En Porras Barrenechea, Raúl (editor). Antología del Cuzco. 

Lima: Librería Internacional del Perú, 1961, pp. 254- 265. 
119BLANCO, José María. Diario del viaje del presidente Orbegoso al sur del Perú T.I. Lima: PUCP, 1974, p. 

234. 
120HILL, S.S. Op. cit. pp. 254- 265. 
121LASTRE, Juan. Historia de la Medicina Peruana. Vol. III. Lima: Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, 1983, p. 249. 
122GLAVE, Luis Miguel. Demografía y conflicto social: Historia de las comunidades campesinas en los 

andes del sur. Lima: IEP,1988, p.21 
123FUENTES, Hildebrando. El Cuzco y sus ruinas. Lima: Industria Gráfica. S. A, 1905, p. 44. 
124KRUGGELER, Thomas. Op. cit. p.120. 
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haciendas, estancias y ayllus de la zona del Cusco. 

  Magnus Mörner, sobre la población del Cusco y sus provincias, menciona que 

la población empezó a decaer entre 1856 a 1876, esto se debe a la epidemia endémica 

del tifus que azotó a la población cusqueña.125 Este fenómeno de las enfermedades 

sanitarias contribuyeron a la caída poblacional en la ciudad cusqueña en ese periodo, 

tal como se observa en el gráfico N°2. 

Por otro lado, en los estudios de Benjamín Dávalos, los datos proporcionales 

sobre natalidad, mortalidad y nupcialidad de 1862 a 1876, dieron una cifra   de 13,500 

habitantes, esta dramática disminución de la población hizo reflexionar mucho, ya que 

“desde hace poco el Cuzco se va despoblando rápidamente a vista y paciencia de todos 

sin que las autoridades ni nosotros mismos opongamos las vallas necesarias.”126 

Por otra parte, en el censo de 1876 de la provincia de Calca, y sus distritos de 

Pisac y San Salvador, muestra que la Provincia contaba con 6,815 habitantes entre 

niños (12. %), adultos (32. %) y ancianos (5.3. %) que representa el 49.3% de la 

población total. El pueblo de Pisac para este censo tenía 4,269 habitantes, de los cuales 

1,314 eran mujeres y 2,955 hombres, que representaban el 30. 8% de la población. San 

Salvador, tiene 322 pobladores de los cuales 151 son mujeres y 171 hombres, que 

representa el 7.5% de la población total.127 

  Puedo mencionar que la población cusqueña atravesó por un período de crisis 

social, política y económica como se evidencia en la dinámica poblacional en los 

diferentes periodos, pero la etapa de inestabilidad política se produce durante el siglo 

XVIII y finales del siglo XIX. 

                                                           
125MÖRNER, Magnus. Notas sobre el comercio y los comerciantes del Cusco desde fines de la colonia hasta 

1930. Lima: IEP, 1976, pp. 12-13. 
126DÁVALOS, Benjamín. la Despoblación del Cuzco. Cusco: Boletín del Centro Científico del Cuzco, 

1904,     pp. 28-31. 
127Ministerio de Gobierno (Perú). Resumen del censo general de habitantes del Perú hecho en 1876. Lima: 

Impreso del Estado, 1878, pp. 236-237. 
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   En el siguiente cuadro podemos apreciar los resultados que arrojaron en los 

censos desde 1791 hasta 1876. Los censos realizados en los diferentes periodos para la 

región del Cusco por el Estado peruano, nos permite ver la demografía del Cusco y la 

dinámica poblacional, estudiada por investigadores como Thomas Kruggeler, Magnus 

Morner, Alberto Flores Galindo y otros, quienes presentan datos coincidentes y a la 

vez contradictorios sobre la población de la región cusqueña, tomando en cuenta datos 

censales de los diferentes años. 

Cuadro N° 9: Dinámica demográfica poblacional del Cusco 1791-1876 

Años Habitantes Fuentes 

1791 32 082 Kruggeler,1998:122 

1792 32,000 Morner, 1979; Azevedo, 1982. 

1792 31,982 Alberto Flores Galindo,1976:32-33* 

1825 40,000 Kruggeler,1998:122* 

1833/34 40,000 Kruggeler,1998:122* 

1840 40,000 Denegrí Luna F, 1975. 

1846 20,000 Morner ,1975 y 1979; Azevedo 1982. 

1846 20,371 Kruggeler,1998:122* 

1846 20,371 Flores Galindo , 1976:32-33* 

1876 17,000 Morner 1979; Censo General de Habitantes del Perú 1876, Lima 1878. 

1876 17,370 Flores Galindo1976:32-33*; Kruggeler,1998:122* 

Fuente: Elaboración Propia. Fuentes consultadas: 

VEGA CENTENO BOCANGEL, Imelda. Costumbres indígenas: administración de bienes y normas 

eclesiásticas (S.XVI-XIX). Cusco: CBC, 2004, p. 26. 

FLORES GALINDO, Alberto. Arequipa y el sur Andino. Lima: PUCP; CISEPA, 1976, pp. 32-33. 

KRUGGELER, Thomas. “El mito de la “Despoblación”: apuntes para una historia demográfica del 

Cuzco (1791-1940)”. En: Revista Andina. Cusco, 1998, Vol. XVI, N°.1, p.122. 
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Gráfico N° 2: Dinámica Demográfica Poblacional del Cusco 1791-1876. 

Fuente: Elaboración propia. Fuentes consultadas: 

VEGA CENTENO BOCANGEL, Imelda. Costumbres indígenas: administración de bienes y normas 

eclesiásticas (S.XVI-XIX). Cusco: CBC, 2004, p. 26. 

FLORES GALINDO, Alberto. Arequipa y el sur Andino. Lima: PUCP; CISEPA, 1976, pp. 32-33. 

KRUGGELER, Thomas. “El mito de la “Despoblación: apuntes para una historia Demográfica del 

Cuzco (1791-1940)”. En: Revista Andina. Cusco, 1998, Vol. XVI, N°1, p. 122.  

 

  En el gráfico N°2, se puede observar la evolución de la dinámica demográfica de la 

población cusqueña a nivel regional, que experimenta un decrecimiento leve de 0.3% 

entre los años de 1791 a 1792, según Lorenzo Huertas, la causa fue la presencia del 

“Fenómeno del Niño” en el Perú, ya que este hecho fue considerado muy fuerte.128  El 

historiador Carlos Carcelén, experto en historia de los climas, tiene la misma opinión    

precisando que entre 1791 y 1794 surgió el “Fenómeno del Niño”, una de las más 

                                                           
128HUERTAS VALLEJOS, Lorenzo. Injurias del tiempo. Desastres naturales en la historia del Perú. Lima:   

Universidad Ricardo Palma, 2009, p.33. 
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fuertes que afectó a la costa y sur del Perú.129 Consideramos que los fenómenos 

naturales como del “Niño”, impactaron negativamente en el crecimiento de la población; 

ya que generaron un clima propicio para la propagación de las enfermedades 

sanitarias que contribuyeron en la caída de la población cusqueña, como se puede ver en 

el gráfico N°2.  

La dinámica demográfica de la población a nivel regional, experimentó un 

crecimiento del 25% de 1792 a 1825. Según Jesús Cosamalón, este hecho está 

relacionado con el año 1804, año en que se introdujo la vacuna contra una de las 

enfermedades que fue el flagelo de la humanidad, como fue la viruela.130 Paul 

Gootenberg,  sostiene esa misma opinión, que a partir de las campañas de vacunación 

realizadas en 1805 a 1806, se reportaron grandes avances contra las enfermedades.131 

Consideramos que la aplicación de estas vacunas a inicios del siglo XIX por la corona 

española, ayudaron mucho a combatir las enfermedades endémicas que azolaron a 

bastantes pueblos, y contribuyeron al crecimiento demográfico de la población 

cusqueña como se observa en el gráfico N°2. 

   Entre los años de 1825 a 1840, el escenario dinámico demográfico de la población 

cusqueña a nivel regional, siguió manteniéndose en un 25% en un lapso de quince años, 

este hecho según Fernando Armas se dio en un contexto de crecimiento sostenido por la 

exportación de lana peruana, gracias a la demanda textilera de Gran   Bretaña y otros países 

del Norte. 132   

En el periodo de 1840 a 1846, la población cusqueña sufrió un declive poblacional 

del 50% a nivel regional. Según Aguilar Blas, el Cusco en la década de 1840 sufrió un 

fenómeno de despoblamiento relacionado con factores económicos. Ese año, Cusco 

                                                           
129CARCELEN, Carlos. Op. cit. p.112. 
130COSAMALON, Jesús. Op. cit.p.29. 
131GOOTENBERG, Paul. Op. cit. p.27. 

132ARMAS ASIN, Fernando. Op. cit.p.116. 
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vivió una crisis económica que afectó negativamente el crecimiento de la población, 

provocando un éxodo masivo a la costa peruana, donde comenzó una abundante cosecha 

de guano. De igual opinión es Mirian Salas, quien señala que esto se debió a la crisis 

económica en la provincia del Cusco, que provocó que muchas familias migraran de las 

islas a la costa por los fenómenos del salitre y el guano. Como se puede ver en el gráfico 

N°2, la crisis económica del Cusco y rural ha resultado en una disminución de la 

población urbana y rural a nivel regional. 

La evolución demográfica de la población cusqueña de 1846 hasta 1876 se expresó 

en una disminución demográfica poblacional del 3%, pero fue menos que en el periodo 

anterior descrito. Según Lizet Verónica Tecsi y Jhojan Tupa, este efecto se debió a las 

epidemias como el tifus, sarampión y gripe que se dieron en el año de 1855, que 

ocasionaron una baja poblacional de la ciudad del Cusco.133 Hildebrando Fuentes, 

considera que en los años de 1855  y 1856, se desarrolló una epidemia de fiebre que 

diezmó a la población.134 Otros autores atribuyen la disminución demográfica a las 

enfermedades endémicas que azotaron la ciudad del Cusco y sus provincias, que han 

causado una baja demográfica de la población cusqueña a nivel regional como, se 

observa en el gráfico N°2. 

Como se puede ver la región del Cusco experimentó una disminución poblacional 

sujeta a coyunturas políticas, económicas, sociales endémicas que afectaron al 

crecimiento poblacional, que se generaron desde 1785 hasta 1884, una tendencia 

negativa en la dinámica de la población de Cusco. 

2.3. CAMBIOS CLIMÁTICOS 

Los factores climáticos también influyeron en la dinámica demográfica de la 

                                                           
133TECSI CONSA, Lizet Verónica y Jhojan Rubén TUPA RAMOS. Representaciones y Acciones Sociales 

ante el desastre Glaciar en la Cuenca de Chicón Urubamba. Tesis para optar al título de Licenciados en 

Antropología. Cusco: UNSAAC, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 2016, p. 32. 
134FUENTES, Hildebrando. Op. cit. p.44. 
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población Nacional, regional y sobre todo local. Según Carlos Carcelén, en el siglo 

XVIII, el Perú estuvo marcado por catástrofes naturales. Los continuos terremotos y 

tsunamis remodelaron no solo el paisaje urbano, sino también la fe religiosa, tras la 

creación de cultos específicos que están relacionados a los sismos. Entre los años de 1791 a 

1794, surgió uno de los “Fenómenos del Niño”135 más fuertes que afectaron la capital de 

Lima y las provincias del Perú profundo. Las condiciones sanitarias de entonces 

propiciaban la aparición de epidemias, estos hechos sumados al incremento de la 

temperatura, se convirtió en un foco de contagio e infecciones.136 

Las condiciones climáticas perjudicaron el proceso productivo, porque estas 

consecuencias afectaron para que las cosechas se pierdan, se inunden y, sobre todo, se 

produzca una rápida proliferación de enfermedades.137 Lorenzo Huertas, menciona que 

“Para el siglo XVIII, se cuentan con varios fenómenos climáticos,”138 que causaron 

ingentes sequías y una crisis en la agricultura del sur y del norte del Perú. En esa 

perspectiva, Juan Torres y Aneli, Gómez, refieren que el “Fenómeno del Niño” afectó 

con precipitaciones en el sur y en la costa del Perú. Se identificaron eventos cálidos con 

excesivas lluvias entre los años de 1791 a 1891.139 Este fenómeno natural produjo 

hambrunas, sequías y heladas en la región del Cusco y en sus provincias, como 

consecuencia de ello la población demográficamente disminuyó cómo   se puede ver en el 

gráfico N° 2, teniendo un efecto leve en la baja poblacional de 1791 a 1792. Esta 

situación se evidenció también en el Cusco que sufre una caída poblacional muy veloz 

                                                           
135MARTELO, María Teresa. El fenómeno del Niño. En Revista Comunica. Venezuela, 1998, N° 9, pp. 

48- 55. Señala que el fenómeno del Niño constituye el aumento en la temperatura de las aguas del 

océano Pacífico y en la zona ecuatorial. En su manifestación atmosférica, el efecto del Niño es un 

cambio, también en el Pacífico   ecuatorial, en la posición de las zonas de alta presión (desde donde sopla 

el viento) y las zonas de baja presión   hacia donde sopla el viento. 
136CARCELÉN RELUZ, Carlos. “Desastres en la historia del Perú: climas, terremotos y epidemias en Lima 

durante el siglo XVIII”. En: Revista investigaciones sociales. Lima, 2011, Vol. XV, N°26, pp.111-112. 
137 Ídem, p. 98. 

138HUERTAS VALLEJOS, Lorenzo. Op. cit. p. 33. 
139TORRES, Juan y Aneli, GÓMEZ. Adaptación al cambio climático: de los fríos y los calores en los Andes. 

Lima, 2008, p. 48. 
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entre 1840 hasta 1876. Asimismo, Juan Torres y Aneli Gómez, manifiestan que, en el 

Perú las sequías están asociadas a grandes desastres de fenómenos naturales. Entre los 

siglos XVIII y XIX, los diferentes fenómenos naturales como las sequías ocurrieron 

entre los años de 1792 a 1886.140 Además, dentro de estos factores los cambios 

climáticos que se dieron en el territorio peruano contribuyeron a la mortandad de la 

población de diferentes edades y géneros, que fueron provocados por las heladas, 

sequías, hambrunas y terremotos estos fenómenos tuvieron una incidencia en el 

decrecimiento demográfico leve de la población a nivel nacional entre los años de 1827 a 

1836 como se observa en el gráfico N°1. Asimismo, estos fenómenos climáticos 

afectaron a la región de Cusco que sufrió una caída poblacional entre los años de 1840 a 

1876, como se observa en el gráfico N°2. 

En los estudios de Alejandro Salinas, se muestra una “sequía de 1840 fue 

soportada sin mayor cultura de prevención, quienes soportaron estos asolamientos 

fueron los pueblos provincianos del Perú.”141 Las sequías provocaron hambrunas por 

falta de agua para la agricultura y causaron la muerte de las poblaciones del sur, 

fenómeno que se dio principalmente en la región del Cusco. Por eso, esta zona sufrió 

una acelerada caída poblacional del 50% de 1840 a 1876, como se muestra en el gráfico 

N° 2. 

   El climatólogo Enrique Silgado Ferro, en su trabajo de investigación titulado, 

Historia de los Sismos más notables ocurridos en el Perú (1513 - 1974), manifiesta que 

“en los años de 1791 hubo temblor en   Lima y en Pasco. Asimismo, en el año de 1794 

ocurrió un temblor en Lima, el cual también se sintió en la ciudad del Callao. También, 

señala que en 1799 sucedió otro temblor muy fuerte en Lima; pero el sismo de 1804 

                                                           
140Ídem, p. 49. 
141SALINAS, Alejandro. La Economía peruana vista desde las páginas del Comercio siglo XIX. Lima: IEP, 

2014, p. 64. 
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afectó a barcos, casas e iglesias, y con gran intensidad se sintió también en el Cuzco.”142 El 

temblor que se dio a nivel nacional y en el Cusco sucedió en 1804, fue muy fuerte y tuvo 

un gran impacto en la disminución poblacional de Cusco y    sus provincias.   

El historiador José Tamayo Herrera, también agrega “que el Cusco y sus 

provincias sufrieron terremotos durante la Colonia, entre los años de 1804 y 1823.”143 

Estos fenómenos afectaron a la población de las provincias, por lo que mucha gente 

migró hacia la ciudad del Cusco por situaciones laborales, entre ellos para dedicarse al 

comercio.   

  La población cusqueña y sus provincias, sufrió la presencia de fenómenos 

ambientales como sequias, heladas, hambruna y terremotos que han sido factores 

determinantes para la propagación de enfermedades; también, los cambios climáticos, 

incidieron de manera directa en la expansión y consolidación de las enfermedades 

endémicas.   

2.4. MIGRACIONES 

La movilidad de las poblaciones andinas aún están en estudio, no existen estudios 

específicos   que describan, como fue el proceso de cambio poblacional, la misma que 

tiene múltiples factores; entre ellos se tiene la crisis política, social, económica, 

ambiental sanitaria, y posiblemente los tributos que se daban a la corona española; estas 

dificultades generó que pueblos enteros quedaran casi despoblados, que provocó la 

migración a las ciudades, donde podían establecerse sin pagar impuestos y poder vender 

su fuerza laboral; otro de los aspectos fue la propia dinámica que generaban las ciudades 

y que atraían a muchos indígenas; dentro del proceso de movilidad, se encuentran 

también las haciendas donde las poblaciones desterradas        buscaban trabajo, en calidad de 

                                                           
142SILGADO FERRO, Enrique. Historia de los sismos más notables ocurridos en el Perú 1513- 1974. Lima: 

Instituto de Geología y Minería, 1978, pp. 32-40. 
143TAMAYO HERRERA, José. Historia general del Qosqo: Una historia regional desde el periodo lítico 

hasta el año 2000.Cusco: Municipalidad del Cusco, 1992, pp. 295. 
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mitayos. 

 Henry Favre, menciona que: “Desde fines del siglo XVIII, el agotamiento de las 

principales minas produjo un reflujo de la población española. Las guerras de 

Independencia y el triunfo final de los ejércitos republicanos precipitaron esa corriente 

de emigración.”144 Las guerras por la independencia contribuyeron a un paulatino 

crecimiento de la población a nivel Nacional, como se puede apreciar en el gráfico N°1. 

Para el siglo XIX, se presenta de manera diferente, pues el deterioro socio-

económico del Cusco en ese siglo está en relación, no solo con la forma en que sus 

personajes notables se sienten defraudados por sus expectativas sociales en el período 

republicano, sino con el progresivo olvido de la sierra en el contexto de la instauración 

de la República.145 

  Imelda Vega Centeno señala que en los “Comienzos del siglo XIX los 

comerciantes del Cusco son un grupo pequeño [población] y modesto, su incremento es 

muy lento, señala que esto se debió a la “falta de trabajo u ocupación, pues este es una 

de las causas principales para emigrar de la ciudad a otros lugares, como a los valles, en 

busca de la subsistencia.” Por su parte Dávalos, quien es un analista de la época, señala 

que, “el Cusco no es más que un lugar de almacenaje o de expendio de artículos 

importados sin ninguna industria propia.”146 La población cusqueña por falta de espacios 

laborales migra hacia la costa peruana por el fenómeno económico de la bonanza del 

comercio de “guano de islas”, esta coyuntura económica provocó una caída poblacional 

en Cusco de 1840 a 1846 como podemos ver en el gráfico N° 2. 

Franklin Pease, en su libro titulado “Perú: Hombre e historia volumen III la 

                                                           
144FAVRE, Henry. “Evolución y situación de las haciendas en la región de Huancavelica, Perú”. En 

Favre, Henry, Claude Collin Devad, José Matos Mar (editores). La hacienda en el Perú. Lima: IEP, 

1967, p. 240. 
145VEGA CENTENO BOCANGEL, Imelda. Costumbres indígenas: administración de bienes y normas 

eclesiásticas S.XVI-XIX. Cusco: CBC, 2004, p. 26. 
146Ibídem. 
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Republica”, nos brinda una valiosa información sobre los hechos ocurridos en los años 

de 1820 a 1836. Atribuye que la disminución poblacional se debió a las guerras que 

habían asolado el territorio, que causó muertes y emigración de una parte importante de 

la población urbana, pero también en las zonas rurales. Asimismo, las diversas campañas 

de la independencia originaron migraciones internas de personas y capitales, como la 

crisis de abastecimientos y otras situaciones que pusieron en graves aprietos a la 

economía de la población.147 La tesis de Pease atribuye a las guerras que asolaron a la 

´población peruana, que contribuyó a la lenta baja de la población a nivel Nacional, entre 

1827 y 1828, como se puede observar en el gráfico N°1. 

El historiador José Tamayo Herrera señala que desde 1825, se inició una 

disminución de la población en Cusco y en sus provincias, porque numerosas familias 

cusqueñas se empobrecieron y consecuentemente emigraron a Lima y otros lugares.148 

Este fenómeno se debería a la crisis política, económica y social que sufría la ciudad del 

Cusco. 

Dentro de ese contexto, para los años de 1840 el panorama demográfico sufrió 

cambios debido al proceso de migración de la población indígena hacia la costa   

peruana por el fenómeno del salitre y el guano.149 El fenómeno guanero inició su 

explotación en los años de 1840, y la ciudad del Cusco sufrió una caída demográfica 

poblacional en esos años, que se explica a partir de la migración provocada por la falta 

de empleo. En cambio, la demografía poblacional a nivel Nacional experimentó un 

crecimiento debido al fenómeno del guano de islas de la costa peruana como se puede 

mostrar en el gráfico N°1. 

Entre los años de 1820 a 1880, los miembros de familias rurales de todas clases 

                                                           
147 PEASE, Franklin. Op. cit. pp. 44-45. 
148 TAMAYO HERRERA, José. Op. cit. pp. 33-36. 
149 SALAS, Mirian, Oscar PAREDES y otros, Cusco medio ambiente y desarrollo urbano. Cusco: 

Universitaria, UNSAAC, 1998, p. 209. 
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sociales siempre habían emigrado al Cusco. El número de estos probablemente aumentó 

después de 1824, porque la gente rural buscaba trabajo como peones, domésticos, 

artesanos, profesionales, tanto en el Cusco como en sus provincias.150    

Dentro de todo ese contexto, se puede entender que las dinámicas de migración 

(emigración e inmigración), son indicadores de diversas contiendas y aspectos socio-

políticos que caracterizan a las sociedades en general, en particular a las poblaciones 

asentadas en las haciendas y estancias de San Salvador; cuya ocupación y presencia 

humana responden   a diversas épocas y espacios, lo que en alguna medida configura la 

secuencia del proceso social dinámico de las sociedades en nuestra ciudad. 

2.5. EPIDEMIAS 

Desde la presencia hispana hasta la época de estudio, se puede ver que las 

epidemias fueron determinantes para el desarrollo social, economico y demográfico, en 

particular de los indígenas que conformaron todo el entorno de la sociedad; por ello, 

podemos mencionar que en algunos casos estas fueron muy catastróficas para las 

poblaciones originarias o indígenas del territorio   peruano. 

Durante el siglo XVIII, tenemos varios casos que remecieron las más importantes 

reservas de la sociedad indígena y en general de la población asentadas en la colonia; 

evento que causó numerosas muertes. En la sierra andina fue donde las epidemias 

hicieron menos daño, gracias a su clima frío. Se debe tener cuenta que “el siglo XVIII, es 

el siglo en que el repoblamiento de los pobladores permitió que el campesinado indígena 

se fuera reponiendo, pero sin colmar todas sus expectativas.”151 Sin embargo, la 

población a nivel nacional experimentó leves subidas sucesivas de la población de 1791 

hasta 1862, esto se debió a las coyunturas políticas, sociales y económicas que se dieron 

en diferentes períodos, tal como se observa en el gráfico  N°1. 

                                                           
150 KRUGGELER, Thomas. Op. cit. p.133 
151 ESPINOZA SORIANO, Waldemar. “La sociedad colonial y republicana siglos XVI-XIX”. En 

Aranibal, Carlos y otros (editores). Nueva Historia general del Perú. Lima: Mosca Azul, 1982, p. 241. 
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Por otro lado, según  Alegría y Carbonelli, el despoblamiento de la ciudad del 

Cusco     se debió a las epidemias (viruela, tifus y sarampión), que se dieron en el siglo 

XIX, fue cuando “la ciudad del Cusco sufre un período de decadencia y estancamiento 

económico, paralelamente a esta situación, la ciudad gozaba de una leyenda negra: se le 

conocía como ciudad sucia, maloliente, carentes de servicios básicos, las calles y 

acequias estaban llenas de basura, situaciones propicias para la germinación de 

enfermedades endémicas; sobre todo, la carencia de una infraestructura sanitaria que 

pudiera afrontar una epidemia como el tifus.”152 

Las enfermedades del Tifus, viruela y sarampión siendo enfermedades endémicas 

no combatidas a tiempo, sino demasiado tarde por el gobierno peruano, contribuyeron a 

una leve caída poblacional que sufrió el Cusco, tal como se aprecia en el gráfico N°2, 

entre 1791 a 1792, y de 1840 hasta 1876. 

 Carlos Bustios Romaní, refiere que entre 1802-1805, se dieron epidemias 

devastadoras   como la viruela.153 Y el sarampión que ocasionaron la muerte en el sur, 

específicamente en el Cusco y sus provincias, causando la muerte de la población 

indígena.154 La epidemia de la viruela azotó a gran cantidad de la población indígena y 

contribuyó así a una paulatina disminución de la demografía entre los años de 1791 a 

1824, como se ve en el gráfico N°2. 

                                                           
152PILLCO ALEGRÍA, Felicitas y Wilmar, CARBONELL ZEGARRA. Aportes históricos sobre el estudio 

de la Epidemia en la ciudad del Cusco caso Tifus 1854-1856. Tesis para optar al título de licenciados en 

Historia. Cusco: UNSAAC, Facultad de Ciencias Sociales, 2012, p. 20. 

153ANTUÑANO COLPAHER, Rosario del Pilar. Salubridad y epidemias en la ciudad de Lima 1535-1590. 

Tesis para optar al título de Licenciada en Historia. Lima: UNMSM, Facultad de Ciencias Sociales, 2014, 

pp.14-16. Refiere que la Viruela es una enfermedad infecciosa exantemática muy contagiosa, causada por el 

virus Poxvirus variolae[…]se caracterizaba por una fiebre pre eruptiva de 3 a 4 días de duración y un 

exantema, la enfermedad se diseminaba por gotitas infectadas y en forma directa al manejar y usar los artículos 

infectados por los enfermeros. Además, Señala que el Sarampión es una de las enfermedades transmisibles 

agudas causada por el Morbillivirus, es la más común al hombre que afecta principalmente a los niños, pero 

que adicionalmente ataca a los adultos que no tuvieron infección previa […] se transmite por gotitas 

infecciosas al     principio de la enfermedad; los síntomas son fiebre, coriza (es decir catarro de la mucosa 

nasal), tos y conjuntivitis. 
154BUSTIOS ROMANÍ, Carlos. La Malaria y el dengue en la historia de la salud Pública peruana: 1821- 

2011. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014, p. 10. 
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Para 1850, el viajero ingles S.S. Hill, expresa la existencia de una epidemia: 

“Cuando estuve    en el Cuzco, hubo una enfermedad muy peculiar que era un furor entre 

la población, principalmente entre las personas más jóvenes del Cusco y de sus 

provincias, que terminaron muriendo.”155 Para el período de 1850 se dio el brote de la 

epidemia del tifus que provocó velozmente una caída poblacional en Cusco entre 1840 

hasta 1876, como se puede mostrar en el gráfico N° 2. 

Por otra parte, Liset Verónica Tecsi Consa y Jhojan Rubén Tupa Ramos, señalan 

que para 1854 en la región del Cusco y sus provincias, todas las epidemias confluyeron, 

como la tifoidea y hepatitis, que se desarrollaron inconteniblemente en esta región; que 

causaron la muerte a más de 25.000 personas. Un año después, la viruela volvió a 

impactar como en el tiempo de la conquista, donde murieron más de 2.000 niños. En 

1856, el tifus156, también hizo estragos, aproximadamente fue más de 100.000 el 

número de víctimas.”157 La falta de control de la epidemia del Tifus, demostró que 

colapsaron los servicios de los centros hospitalarios, el cual causó la muerte de las 

poblaciones y provocó la caída demográfica en el Cusco desde 1846 hasta 1876, como 

podemos observar en el gráfico N° 2. 

Por otro lado, Juan Lastre, identifica la epidemia del tifus que se desarrolló en la 

sierra central y en el sur del Perú, el cual también afectó a la ciudad del Cusco, donde el 

tifus exantemático hizo estragos en la sierra desde 1854 hasta 1856.158 La enfermedad 

sanitaria del tifus que se origina por los piojos y por falta de higiene provocó una caída 

poblacional en la región cusqueña, como se puede ver en el gráfico N°2. 

  Hildebrando Fuentes, menciona sobre esta epidemia, y hace referencia también 

                                                           
155HILL S.S. Op. cit. pp. 254- 265. 
156MORÓN CORTIJO, CECILIA. Tifus Exantemático. Lima: Ministerio de Salud; INS, OGE, 2001, p.6. 

Señala que el Tifus epidémico o exantemático es trasmitido por el piojo Pediculus humanus y está asociado a 

guerras y desastres donde existe agrupamiento prolongado de personas con dificultades para la higiene. 
157TECSI CONSA, Liset Verónica y Jhojan Rubén TUPA RAMOS. Op.cit. p. 32. 
158LASTRE, Juan. Historia de la Medicina Peruana. T. V. Vol. III. Lima: Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, 1951, p. 249. 
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sobre la caída demográfica de la población, señalando que en 1855 y 1856, se desarrolló 

una epidemia con fiebre,159 que fue el tifus, enfermedad que ocasionó la caída 

poblacional del Cusco, como se puede apreciar en el gráfico N°2. 

La epidemia hizo estragos especialmente en muchos pueblos alejados, siendo 

mayormente las víctimas de la población indígena; para lo cual las autoridades vieron 

por conveniente abrir hospitales provisionales para la atención de los enfermos, tal 

como lo afirma Jorge Basadre, en 1852 se abrieron y se arreglaron convenientemente 

espaciosos lazaretos y se destinaron vehículos antiguos […] para transportar 

enfermos.160 La creación de hospitales y lazaretos a nivel Nacional por el Estado 

peruano, desde 1827 hasta 1874, permitió controlar las epidemias sanitarias; este hecho 

social contribuyó a la subida poblacional que experimentó la población a nivel nacional,  

como se observa en el gráfico N°1. 

Según Carlota Casalino, la presencia de viruela y de fiebre amarilla fue tan 

intensa, que provocaron un incremento de la población de fallecidos en la ciudad 

cusqueña y en sus provincias, entre 1854 a 1860.161 La fiebre amarrilla que es una 

enfermedad        infecciosa, cuyo síntoma principal es el aumento de la temperatura corporal 

que se transmite por la picadura de un mosquito y la viruela, se propagaron 

rápidamente por el sur del Perú. Esta pandemia se contagiaba por el estornudo o tos, 

también por el contacto de piel a piel de las personas; este fenómeno principalmente, 

contribuyó a la disminución poblacional, tanto urbana y rural de la región de Cusco y 

sus provincias, como se muestra en el gráfico N°2. 

Las campañas sanitarias implementadas y realizadas por la corona española en 

                                                           
159FUENTES, Hildebrando. Op. cit. p. 44. 
160BASADRE, Jorge. Historia de la República del Perú. En Revista Universitaria. Cusco, Vol. IV. Lima, 

1822- 1933, p.110. 
161CASALINO, Carlota. “Mortalidad por epidemias y endemia según causas y condiciones sanitarias a 

mediados del siglo XIX”, en Lima, Perú. Revista Perú Medica. Salud Pública. 2017; 34(3): 564-8.doi: 

10.17843/rpmesp.2017, p. 565. 
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América permitieron reducir la tasa de mortalidad.Cosamalón afirma que, “comenzaron 

en 1870, la lista de epidemias que es muy larga desde 1868 hasta 1889, entre ellos el 

tifus, gripe162, viruela y malaria.”163 Que ocasionaron la muerte de la población peruana.   

El panorama de las epidemias que se mencionan en el siglo XIX, fueron 

determinantes sobre   la incidencia poblacional; pues, estas epidemias como la viruela, 

tifus y sarampión tuvieron una directa consecuencia en las poblaciones más 

desamparadas; además, de otras enfermedades como el tifus, las tercianas y demás 

enfermedades relacionadas con fiebres y trastornos que surgieron por falta de 

condiciones higiénicas y servicios básicos de agua y desagüe. 

2.6. COYUNTURAS POLÍTICAS 

En el contexto político, podemos señalar diferentes eventos que influyeron en los 

destinos del gobierno, y de las provincias y distritos respectivamente. 

La presencia de un segmento de la población venida de afuera, dentro de los 

pueblos, configura esas relaciones de sumisión y de predominio sobre las poblaciones 

indígenas; además, esas relaciones se trasladaban a un ordenamiento social dentro de la 

propia comunidad; hubo marcadas diferencias entre originarios y forasteros. “Así, en 

aquellos lugares donde los forasteros fueron minoría, los propios originarios devenían en 

pequeños propietarios; en los que, los forasteros crecían hasta la mitad de la población, 

dentro de los grupos incorporados.”164 

En estas circunstancias, la población y las autoridades de Lima no planificaron 

soluciones a  largo ni a mediano plazo, sus medidas fueron respuestas a situaciones 

concretas, que establecieron una mala costumbre en la política de planificación, 

                                                           
162ANTUÑANO COLPAHER, Rosario del Pilar. Op. cit. pp.12-13. Refiere que la gripe es una enfermedad 

infecciosa causado por la Influenza, virus que afecta principalmente a niños, esta enfermedad se transmite 

directamente de hombre a hombre y también de un animal, se presenta con fiebre, postración, cefalea, dolores 

musculares y trastornos de las vías respiratorias.  
163COSAMALÓN AGUILAR, Jesús. Op. cit. p.30. 
164Ídem, p. 23. 



 

43 
 

ordenamiento y  manejo del espacio en la capital, problemas que subsisten hasta nuestros 

días, y parecen  no tener solución.165 Carlos Carcelén Reluz, sostuvo que la decadencia 

del Cusco durante los inicios del siglo XIX  , es debido a la política de apertura del puerto 

de Buenos Aires en el contexto de las reformas Borbónicas, entonces el Cusco perdió su 

posición clave, como centro del comercio con el Alto Perú.166 

Por otro lado, el Historiador Alberto Flores Galindo, afirma que a fines del siglo 

XVIII y comienzos del siglo XIX, entre los años de 1780 a 1830, se dio varios 

acontecimientos que afectaron el  tráfico comercial del Sur, que fue interrumpido en 

varias ocasiones como consecuencia de las luchas campesinas y las guerras de la 

independencia, como la rebelión de Túpac Amaru y las insurrecciones de 1814; para 

1824, las guerras civiles entre los jefes militares y los caudillos de  ese entonces hasta 

1841, también ayudaron esta situación.167 

En la década de 1830, la Revolución Industrial en Europa había convertido al 

guano y otros fertilizantes en recursos naturales básicos para el desarrollo de las 

nacientes potencias industriales que tuvieron, por ende, una alta demanda internacional. 

También, para 1830 se comenzó a hacer urgente la necesidad de enfrentar el problema 

de la “despoblación” nacional, para atender los reclamos de los hacendados de la costa 

norte y otros agentes económicos por la escasez de operarios. La mano de obra indígena 

permanecía aún en una situación de inmovilidad y aislamiento en el área rural de la 

Sierra. Asimismo, la población negra utilizada en las haciendas costeñas, liberada de la 

esclavitud en 1854, no era suficiente.168 

Thomas Kruggeler, refiere que la decadencia del Cusco durante el siglo XIX, se 

debe sobre todo a la llegada de producción textiles de Gran Bretaña en grandes 

                                                           
165CARCELÉN RELUZ, Carlos. Op. cit. p. 112. 
166Ídem, p. 13. 
167FLORES GALINDO, Alberto. Arequipa y el sur Andino. Lima: PUCP, 1976, pp. 22-33. 
168BUSTIOS ROMANÍ, Carlos. Op.cit. p.14. 
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cantidades hacia el mercado cusqueño, esto significó una fuerte competencia para el 

sector manufacturero local, y fue un factor decisivo para el fracaso del sector textil de la 

región cusqueña, hechos que sucedieron alrededor de 1840.169 La crisis política y económica 

que se vivía en ese momento provocado por el ingreso de productos textiles extranjeros al 

Cusco, aceleró velozmente la caída poblacional a partir de 1840 hasta 1876, como se 

observa en el gráfico N° 2. 

Por otra parte, Jorge Lossio, señala que la población decaería hacia las décadas de 

1820 a 1830, tras la crisis política y económica que siguió a la Independencia.170 En 

cambio, la Región cusqueña experimentó una leve subida poblacional desde 1825, como 

podemos ver en el grafico N° 2, a diferencia de otras provincias del territorio peruano 

que tuvieron una subida poblacional mayor en este período. Además, Lossio señala que 

entre 1840 y 1870, el Estado peruano experimentó un singular período de bonanza 

económica, debido a las exportaciones del “guano de islas”, producto que solo se podía 

obtener en el Perú y que despertó gran interés mundial por sus valiosas propiedades 

fertilizantes.171 La población del Cusco y sus provincias emigraron hacia la costa  peruana 

por la crisis económica que sufría la región cuzqueña, este fenómeno económico que se 

dio en la costa peruana del Perú, provocó una caída poblacional en Cusco, como se 

aprecia en el gráfico N°2. 

 

                                                           
169KRUGGELER, Thomas. “El doble desafío los artesanos del Cusco ante la crisis regional y la 

constitución del régimen republicano1824-1869”. En: Revista Allpanchis Phuturinqa. Cusco, 1992, N°38, 

pp.13-14. 
170LOSSIO, Jorge. Acequias y gallinazos: salud ambiental en Lima del siglo XIX. Lima: IEP, 2002, pp.19-56 
171Ibídem. 
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CAPÍTULO III 

DINÁMICA DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN EN LAS HACIENDAS, 

ESTANCIAS Y AYLLUS DE SAN SALVADOR 1785-1884 

3.1.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE SAN SALVADOR  

El Distrito de San Salvador se encuentra ubicado dentro de la Provincia de Calca. 

Por su ubicación articula a los principales espacios de comercialización y de servicios 

que discurren entre las ciudades de Cusco y Puno; espacio que constituye un sector de 

ubicación estratégica, girando en torno a un corredor económico integrado por el Cusco 

Sicuani y Puno; además, de estar asociado con los valles de Yanatile y la Convención.  

La configuración geográfica se encuentra definida por tres zonas: los pies de 

ladera, donde se encuentran las mejores tierras, ubicadas en las márgenes del río 

Vilcanota; la ladera, caracterizada por sus pendientes empinadas y accidentadas 

ofertantes de agua; la zona alta, conformada por las tierras altas menos aptas para la 

agricultura. El Distrito, se encuentra dentro de los límites siguientes: Por el norte: limita 

con Pisaq y Taray (prov. Calca); por el sur: Lucre y Oropesa (prov. de Quispicanchi); 

por el este, con Caycay y Colquepata (prov. de Paucartambo); por el oeste con Saylla y 

San Jerónimo (provincia del Cusco).172 

 

 

                                                           
172Plan de desarrollo Concertado del distrito de San Salvador. Cusco: CBC,2005, P.17 
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MAPA DEL DISTRITO DE SAN SALVADOR. 

 Fuente: https://www.distrito.pe › distrito-san-salvador 06- febrero -2019 
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 3.2. DINÁMICA DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN EN LAS HACIENDAS, 

ESTANCIAS Y AYLLUS DE SAN SALVADOR DE 1785 A 1884  

           3.2.1. Declive y Recuperación Poblacional en las Haciendas 

       La transición demográfica me sirvió para explicar, describir y analizar los 

cambios de la población en las haciendas, estancias, ayllus. Asimismo, por dimensión y 

distribuida por género y edad. Finalmente, la tasa de mortalidad y natalidad de San 

Salvador durante los años de 1785 a 1884. Las coyunturas políticas, sociales y 

económicas y los diferentes sucesos como las guerras, hambrunas, crisis económica, 

cambios climáticos, epidemias, fenómenos naturales estos hechos contribuyeron a la 

disminución y crecimiento poblacional en los temas que se va describir más después. 

 La evolución demográfica de la población de las haciendas de San Salvador, 

provincia de Calca, región del Cusco, atravesó por distintas etapas a nivel de la         dinámica 

poblacional. A través de este trabajo se buscará una aproximación a esta realidad 

compleja y difícil de abordar, porque las fuentes no son abundantes.  

Una de las primeras características de la dinámica poblacional es que experimenta 

un proceso de inestabilidad, y pasa por periodos demográficos muy bajos, también se 

percibe la recuperación de las haciendas, como se observa en el gráfico N°3. 

La documentación que se ha utilizado para explicar la investigación, se ha partido 

desde la estadística demográfica existente en el libro de “Matriculas de Contribuyentes”, 

el mismo que se encuentra en el Archivo Regional del Cusco. Este documento, me 

permite explicar la dinámica demográfica de la población en las haciendas de San 

Salvador, como se verá en adelante. 

Según el gráfico N° 3, muestra una caída demográfica de la población en las 

haciendas de San Salvador del 6% entre los años de 1785 a 1836, que representa una 

población de 2097 habitantes. Según Magnus Mörner, esta situación coincide con las 
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rebeliones que sucedieron en el sur andino, como la rebelión de Túpac Amaru II, la 

invasión de Napoleón a España de 1808, y la rebelión de los hermanos de Angulo y 

Mateo Pumacahua de 1814 a 1815, que tuvieron un impacto social en el Cusco, que han 

provocado una disminución poblacional.173 Estos movimientos sociales tuvieron un 

impacto negativo en la caída demográfica de la población entre 1785 a 1836, y también 

provocaron una crisis económica en la zona urbana y rural cusqueña a finales de la 

colonia, que han contribuido en la caída demográfica de la población en las haciendas de 

San Salvador. 

Por otro lado, otra causa que provocó esta caída demográfica, está relacionada con 

ciertos fenómenos naturales; en ese sentido, José Tamayo Herrera, menciona         que hubo 

entre 1804 y 1823, terremotos y temblores,174 los cuales también influyeron en el 

declive poblacional, cuyo impacto demográfico influyó marcadamente este período en 

las haciendas de San Salvador, como se aprecia en el gráfico N° 3. 

Continuando con la explicación y análisis sobre la dinámica demográfica de las 

haciendas de San Salvador, observamos a partir del procesamiento estadístico que la 

población continúa en descenso entre los años siguientes; esta vez bajó en un 8% de 1573 

pobladores entre los años de 1836 a 1845, persistiendo una baja demográfica al igual que en 

el período anterior al que se ha referido. Esto demuestra una constante baja de la 

población persistente a través del tiempo. Para intentar aproximarnos a la causa de este 

descenso poblacional, utilizamos las fuentes históricas sobre población que permiten 

aproximar y comprender el contexto de esta dinámica que causó el descenso.  

En esta perspectiva, Alberto Flores Galindo, señala que durante los años de 1835 

a 1845, se produjeron once cambios de gobiernos violentos al interior del país, a inicios 

de la vida republicana en el Perú. Esta situación de inestabilidad política de estos años 

                                                           
173MÖRNER, Magnus. Perfil de la sociedad rural del Cuzco a fines de la colonia. Lima: Universidad del 
Pacifico, 1978, p. 8.  
174TAMAYO HERRERA, José, Op. cit.p.29 
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iniciales de la República y las guerras por la independencia, fueron situaciones 

determinantes para entender la crisis de la dinámica demográfica que influyó en la 

ciudad del Cusco, y que se reflejó a través del descenso poblacional para este período en 

San Salvador, por lo que podríamos estar hablando de una situación de inestabilidad 

económica y política, provocada por las guerras de independencia que tuvo impacto en el 

transcurso  del siglo XIX. Esta situación se empeoró debido a la guerra que provocó el 

periodo de la Confederación Perú – Boliviana, el cual contribuye marcadamente a la 

inestabilidad y a generar una situación de guerras, que implicó en la disminución de la 

población.175 Sobre todo, de las zonas rurales y la zona sur peruana.  

Otro aspecto que se desprende de la estadística sobre la población de las haciendas 

de San Salvador, es que, entre los años de 1845 a 1884, se experimentó un crecimiento 

demográfico, solo en el lapso de 31 años; a diferencia del periodo anterior, hay una 

situación de incremento poblacional que experimentan las haciendas rurales que se 

diferencian de los períodos anteriores. Como hemos señalado, este período de tiempo es 

de recuperación poblacional, el cual representa un 15%, del fenómeno que está muy 

relacionado con el periodo de la estabilidad política y económica de la ciudad del Cusco, en 

particular, de las haciendas de San Salvador.  

Julio Cotler señala que, desde 1840 hasta 1851, el Perú experimentó un repunte en 

sus exportaciones, en su mayor parte estas exportaciones se destinaron a los países de 

Inglaterra y Francia, cabe mencionar que, este periodo coincide con el crecimiento 

económico peruano producido por los ingentes recursos del Estado peruano por la 

explotación del guano.176 Por su parte, Heraclio Bonilla, señala que en los comienzos de 

                                                           
175FLORES GALINDO, Alberto. “El militarismo y la dominación británica 1825-1845”. En Carlos 

Araníbar    y otros (editores). Nueva Historia general del Perú. Lima: Mosca Azul, 1982, pp-111-112. 

176COTLER, Julio. Clases, estado y nación en el Perú. Lima: IEP, 1987, p.87. 
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1850 y 1851, el valor de la exportación del guano se duplicó en un 56%.177 También, 

Shane Hunt plantea que entre los años de 1860    y 1861, el Perú continuó experimentando 

un crecimiento económico, debido a la bonanza que experimentó el Estado peruano por 

la explotación del fertilizante de las aves guaneras de la costa del Perú.178 

Uno de esos procesos de estabilidad está alineado con el boom guanero que 

contribuyó al crecimiento económico y al despliegue de obras públicas, cuyo impacto 

regional y local en   la economía es evidente, y se reflejó en términos demográficos; esta 

situación mejoró las condiciones de vida de las poblaciones, cuyo impacto fue positivo 

en el crecimiento de la población en los periodos de 1845 a 1884, como se puede 

observar en el gráfico N°3, sobre la población de San Salvador. Estas situaciones 

coyunturales nos permiten asociar el periodo del guano y la estabilidad política con el 

crecimiento demográfico en San Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
177BONILLA, Heraclio. Guano y Burguesía en el Perú. Lima: IEP, 1974, p.151. 
178HUNT, Shane. La formación de la economía peruana: distribución y crecimiento en la historia del Perú y 

América Latina. Lima: IEP, 2011, p.77 
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Gráfico. N° 3: Declive y Recuperación Poblacional en las Haciendas de San Salvador 

1785-1884.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. Fuente consultada.ARC. Tesorería Fiscal. Matrícula de contribuyentes  

             de industrias indígenas Eclesiásticas. Provincia de Calca 1785-1887. Legajo 27. 

             Libro. N° 1al N° 10. 

 

 De acuerdo al gráfico N°3, se puede ver que el punto de quiebre más significativo de 

la dinámica poblacional en Salvador se ubicó en 1845, pero que fue un periodo de tiempo 

breve y de paulatina recuperación. 

3.2.2. La baja paulatina de la población en las estancias 

En el caso de las estancias, la situación de la dinámica poblacional, fue similar al de 

las haciendas. Como se ve en el grafico N°4, la población en las estancias también 

disminuyó entre 1785 y 1845. 

En el gráfico N°4, podemos observar que se dio una disminución demográfica 

poblacional del 5%, entre los años de 1785 a 1836. Para tratar de entender esta caída 

896 677 1,223 1,201 Población 
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inicial de la población en las estancias, se tomó como referencia a varios autores que nos 

ayudan a entender las razones por las cuales la población experimentó una baja 

demográfica. Por ejemplo, Carlos Bustios Romaní, señala que entre 1802 hasta 1805, 

se dieron epidemias devastadoras como la viruela y sarampión, que contribuyeron a la 

disminución poblacional.179 El planteamiento sobre el descenso poblacional de 

Kruggeler, quien sugiere que las enfermedades endémicas estuvieron acompañadas de 

fenómenos naturales, tienen una incidencia en la dinámica de baja demográfica que 

afectó a la población de las estancias de San Salvador. En ese sentido, manifiesta que las 

guerras civiles de 1824 hasta 1841, contribuyeron también a la disminución 

poblacional.180 La coyuntura de las guerras de independencia ocurridas entre los años de 

1824 y 1841, en las que el Cusco participó al igual que sus provincias, contribuyó al 

descenso poblacional que tuvo un impacto en las estancias de San Salvador. 

En ese sentido, se muestra que, dentro del siguiente periodo de 1836 a 1845, la 

población continúa decreciendo, esta vez en un 11% en un lapso de 9 años. Este 

fenómeno se asocia con la crisis político – económica que se vivió en este periodo, el 

cual coincide con la crisis de la producción textil     planteada por Kruggeler, que afectó a 

diversos sectores en el Cusco. Otro hecho que manifiesta Lossio, sobre la crisis y 

disminución de la población en las estancias de San Salvador, es el proceso de 

migración que se dio a partir de 1840.181 De acuerdo con esta propuesta, hacia 1840, la 

falta de trabajo y ocupación fue una de las causas principales que provocó la emigración 

de la población hacia otras ciudades; periodo en el que los habitantes de los pueblos                              

migraron hacia las zonas donde había oportunidades de trabajo.182 

                                                           
179BUSTIOS ROMANI, Carlos. Op. cit. p.10. 
180KRUGGELER, Thomas. Op. cit. pp. 13-14 
181LOSSIO, Jorge. Op. cit. pp. 19-56. 
182VEGA CENTENO BOCANGEL, Imelda. Op. cit. p. 26. 
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Gráfico N° 4: La baja paulatina de la población en las estancias de 

San Salvador 1785-1884. 

 
 

   

 Fuente: Elaboración propia. Fuente consultada.ARC. Tesorería Fiscal. Matricula de contribuyentes  

        de industrias indígenas Eclesiásticas. Provincia de Calca 1785-1887. Legajo 27. 

        Libro. N°. 1al N° 10. 

 

  La dinámica poblacional en las estancias arroja una tendencia de baja demográfica, el 

cual cubre un periodo de tiempo que corresponde a las épocas de crisis virreinal en la 

primera mitad del siglo XIX; muestra clara del impacto demográfico negativo sobre la 

población de las estancias en San Salvador, como se evidencia en el gráfico N°4.   

3.2.3. La caída demográfica en los ayllus 

         A diferencia de las estancias y haciendas como unidades económicas, en cuanto 

a la población de los ayllus de San Salvador, se tiene un tratamiento y funcionamiento 

1,330 973 677 Población 
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distinto; sin embargo, la situación demográfica no fue diferente al de las haciendas.  

                Las fuentes documentales sobre censos poblacionales, arroja que los ayllus 

también experimentan un descenso de la población entre 1785 a 1836, tendencia que 

continúa para los años de 1836 a 1845, que marca un periodo de una caída poblacional 

de los ayllus. Este descenso demográfico se debe a diferentes factores de carácter 

económico – político y social que se explica y describe líneas arriba.  

    En el gráfico N°5, podemos apreciar una drástica caída poblacional entre los años 

de 1785 hasta 1836, en un 23%. Esto muestra que la disminución poblacional, afectó 

sobre todo a la población indígena que habitaba en los ayllus de la zona de San Salvador, 

aspecto que es comprensible debido a que la población indígena es más vulnerable, 

también tiene que ver con las condiciones de calidad de vida y precariedad económica 

que experimentan los ayllus. Por ejemplo, el levantamiento de 1780, generó una crisis 

política, económica y social, que a su vez provocó una disminución poblacional que 

afectó ante todo a la población indígena, que era mayoritario en el Cusco. 

Flores Galindo, señala que la situación a nivel regional del Cusco desde 1795 hasta 

1804, se experimentó una catastrófica crisis económica, para lo cual se tomó como 

ejemplo a la familia Picoaga que fueron hacendados del Cusco, quienes experimentaron 

las consecuencias del levantamiento de 1780; lamentablemente por efectos de este 

conflicto, para el periodo de 1804 habían caído en la miseria.183 

El fenómeno de la crisis económica que se vivió después del levantamiento de 1780, 

tuvo gran impacto en la economía cusqueña durante largo tiempo, y esta situación 

también impactó en la dinámica poblacional, especialmente de los sectores más 

vulnerables, como los indígenas, tanto en el Cusco como en sus provincias. 

     Asimismo, muchos autores, como Franklin Pease, corroboran la información de 

                                                           
183FLORES GALINDO, Alberto. Buscando un Inca. Identidad y Utopía en los Andes. Lima: Instituto de 

apoyo Agrario, 1987, p.154 
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que, entre 1820 y 1836, las guerras por la independencia causaron muertes y emigración 

de la población rural hacia otras ciudades; que ha generado una disminución 

poblacional.184 Por tanto, las guerras por la independencia y las guerras civiles del 

periodo del militarismo a inicios de la República provocaron no solo una crisis política, 

sino también contribuyeron a la crisis económica provocada por las luchas de la 

independencia. Asimismo, el periodo de guerra provocado por la Confederación Perú- 

Boliviana contribuyó a esta crisis económica que tuvo gran impacto en la disminución 

poblacional. 

De acuerdo a las causas asociadas con la disminución poblacional, los periodos de 

guerra por la independencia a inicios de la República y el establecimiento de la 

Confederación Perú – Boliviana, generaron periodos de guerra e inestabilidad política y 

económica, que afectaron a la población indígena, donde fueron obligados a participar 

de estos procesos bélicos. 

Para continuar con la explicación referida a la situación poblacional de los ayllus  de 

San Salvador, se observa que desde 1836 hasta 1845, se dio una ligera baja demográfica 

de un 3%, periodo que también coincide con lo que plantea Lossio, quien  habla de una 

crisis económica que atravesaba    el Cusco debido a la caída de la textilería cusqueña a partir 

de 1840,185 crisis que está asociada con el declive de los mercados del sur andino, el cual 

coincide con el proceso de migración hacia las ciudades de la costa; principalmente, es 

otro de los factores que identificamos como una de las causas del despoblamiento, y 

Vega Centeno, indica que fue esa crisis la que contribuyó al despoblamiento.186  Este 

aspecto coincide con la estadística que se presenta en el gráfico N°5, donde refleja el 

descenso de la población de los ayllus. 

La crisis económica en estos años provocada por el ingreso de textiles europeos, es 

                                                           
184PEASE, Franklin. Op. cit. pp. 44.45.  
185LOSSIO, Jorge. Op. cit. pp.19-56. 
186VEGA CENTENO BOCANGEL, Imelda. Op. cit. p. 26. 
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otro aspecto que generó desempleo general en Cusco y en sus provincias, lo cual ha 

propiciado una migración hacia la costa norte, aspecto que contribuyó a la disminución 

de la población de Cusco y de sus provincias. 

En el caso particular de San Salvador, está situación de descenso poblacional empezó 

a cambiar a partir de 1845 hasta 1884, como se observa en el gráfico N° 5, en este año, la 

población de los ayllus experimentó una ligera recuperación demográfica de un 3%. 

Este crecimiento está relacionado con el período de bonanza económica que vivió el 

Perú y que coincide con el     boom guanero.187 En ese contexto, el Estado peruano para el 

año de 1850 envió una comisión a las provincias del Perú con el objetivo de instaurar 

el uso de la vacuna contra la viruela.188 Este proceso sanitario de la vacunación es otro de 

los factores que contribuyó a la recuperación demográfica. 

Gráfico N° 5: La caída demográfica de la población en los ayllus de  

San Salvador 1785-1884 

 

Fuente: Elaboración propia. Fuente consultada.ARC. Tesorería Fiscal. Matricula de contribuyentes  

                de industrias indígenas Eclesiásticas. Provincia de Calca 1785-1887. Legajo 27. 

                Libro. N° 1 al N° 10. 

                                                           
187AZEVEDO. Paul. Op. cit.p.23. 

188COSAMALÓN AGUILAR, Jesús. Op. cit.p.27. 
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3.3. DIMENSIÓN POBLACIONAL DISTRIBUIDA POR GÉNERO Y EDAD DE 

SAN SALVADOR 1785 – 1884  

   3.3.1. Caída de la población femenina y masculina a nivel de género de San 

Salvador 

   El género es un componente importante de la dinámica demográfica.189 En el 

caso del distrito de San Salvador, como hemos visto, estuvo integrado por haciendas, 

estancias y ayllus, por tanto, en este caso analizaremos la dinámica de la población 

desde una perspectiva de género. Como se ve en el gráfico N° 6, se produjo una 

disminución general de la población entre 1785 hasta 1836, a nivel de género no hubo 

una diferencia considerable en cuanto a la disminución de la población, aunque se puede 

percibir que la diminución de varones es en un 9%. Asimismo, la población femenina 

experimentó una caída en un 11%.   

Charles Walker, considera que la disminución de la población de varones y 

mujeres, esto se debió a los diferentes  periodos de guerra, sociales, políticos, 

económicos y epidemiológicos que se dieron entre 1780 a 1836, dentro del cual se 

encuentra la sublevación de Túpac Amaru de 1780, que generó la muerte de 100,000 

indígenas en el Cusco; además, del levantamiento de 1814 dirigido por los hermanos 

Angulo y Mateo Pumacahua en el Cusco,190 evidencian el descenso de la población 

masculina  y femenina ya que en estos movimientos participan activamente la población 

de San Salvador. 

Otro aspecto que contribuye a la disminución de la población de varones y 

mujeres, se atribuye a las condiciones higiénicas de la época; como anota el viajero 

Squier, quien describió, la ciudad del Cusco de 1826, como insalubre y propensa a la 

                                                           
189Erviti Díaz Beatriz y Segura Cisneros, Teresa. Estudios de población. Habana: Universidad de la 

Habana, 2000, p.65. 
190WALKER, Charles. Op. cit. pp.41-43. 
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proliferación de enfermedades sanitarias.191 Esta situación tuvo un impacto en la 

población que se refleja en la realidad demográfica dentro de estos periodos. 

Durante el periodo entre los años de 1836 a 1845, se observa el crecimiento de la 

población en general, específicamente de San Salvador. Es decir, se evidencia una 

recuperación de la    población de mujeres en un 3%, mientras que la población de los 

varones experimentó un crecimiento de un 8%. Este fenómeno está relacionado con el 

crecimiento económico que se produjo en el sur peruano debido a la corta        vigencia de la 

Confederación Perú – Boliviana. Según Paul Azevedo, ha sugerido que se produjo una 

mejora de la economía durante este tiempo porque se restableció el circuito Sur andino, 

que benefició principalmente al Cusco,192 situación que tendrá un efecto positivo que 

contribuyó en la recuperación económica, actividad que impactó en el crecimiento 

demográfico de los ayllus de San Salvador. 

Sin embargo, este periodo de recuperación, se vio interrumpido en San Salvador a 

partir de 1845 hasta 1884, periodo en que se observa una disminución de la población. 

Este nuevo descenso demográfico, afectó a la población de mujeres que experimentó 

una caída de un 13%. Asimismo, la población de varones, experimentó una caída de un 

11%, fenómeno que coincide con la situación epidemiológica del Cusco. Según el 

investigador Juan Lastre, señala que la epidemia del tifus exantemático afectó a los 

habitantes de la sierra central y sur del Perú, donde la población cusqueña fue afectada 

en la segunda mitad del siglo XIX.193 Asimismo, Hildebrando Fuentes, corrobora la 

existencia de la epidemia del tifus que afectó a la población del Cusco entre los años de 

1855 y 1856.194 En esta misma línea, se debe considerar las afirmaciones hechas por los 

médicos Lastre y Fuentes sobre la epidemia del tifus, quienes afirman que la causa de 

                                                           
191SQUIER, George, Un viaje por tierras Incaicas. Buenos Aires. gráficos Leonardo, 1974, p.250. 
192AZEVEDO, Paul. Op. cit.p.22. 
193LASTRE, Juan. Op. cit. p.249. 
194FUENTES, Hildebrando. Op. cit. p.44. 
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esta enfermedad se originó por la presencia de piojos, que a su vez era generado por falta 

de higiene sanitaria; lo que ha desencadenado la epidemia del tifus que impactó en la 

población y provocó su respectiva disminución, tal como se observa en el gráfico N°6. 

Gráfico N° 6 : Caída de la población femenina y masculino a nivel de género de  

San Salvador 1785-1884. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Fuente consultada.ARC. Tesorería Fiscal. Matricula de contribuyentes  

             de industrias indígenas Eclesiásticas. Provincia de Calca 1785-1887. Legajo 27.  

             Libro. N° 1 al N° 10. 

 

    3.3.2. Disminución y recuperación de la población por edad en San    Salvador. 

De acuerdo a Erviti y Segura, se entiende por edad a ese atributo de gran 

significación que limita e influye la participación de la población en hechos tales como 

la reproducción, actividades económicas, migraciones, mortalidad; en general, en todas 

las actividades sociales.195 

El análisis de la población por edad en las haciendas, estancias y ayllus de San 

Salvador, muestra aspectos interesantes. En el gráfico N°7, se observa que entre 1785 a 

1836, hay notables diferencias entre la población de niños, adultos y ancianos. Los más 

                                                           
195Erviti Díaz Beatriz y Segura Cisneros, Teresa. Op. cit. p. 65. 
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afectados con la situación política, económica y epidemiológica de este periodo fueron 

claramente la población de niños(as), quienes sufrieron una disminución de un 3%; la 

población de ancianos también experimentó una disminución de un 4%, y con mayor 

incidencia. Este efecto demográfico se debió, según José Toribio Polo, a las epidemias 

de sarampión y viruela. Asimismo, esta etapa se ha caracterizado como un periodo de 

hambruna, cuyos efectos afectaron principalmente a la población más vulnerable 

principalmente: ancianos y niños respectivamente.196 

La hambruna produce una serie de enfermedades crónicas, como diabetes, anemia y 

enfermedades cardiovasculares, tanto en la población infantil y anciana, que se dan por la 

escasez de alimentos que contribuye en la disminución de esta población vulnerable. En 

cambio, la población adulta experimenta un leve crecimiento de un 3%. 

Por otro lado, se observa que desde 1836 hasta 1845, la población infantil y las 

personas de la tercera edad, tuvieron una ligera disminución. Este hecho está asociado al 

periodo de rebrote de la epidemia de viruela, pues según   Miguel Rabí Chara, afirma que 

este problema de salubridad se produjo en 1838.197  

Otro aspecto que contribuyó a esta disminución demográfica fue el periodo de 

heladas y sequias del año 1840.198 El fenómeno climático que causó escases de 

productos alimentarios y que afectó a la población, el cual contribuyó en la disminución 

de la población infantil, anciana y adulta. 

Por otra parte, Thomas Kruggeler, señala que el Cusco sufrió en 1840 el fenómeno 

de las guerras civiles.199 La coyuntura social de las guerras caudillistas y la inestabilidad 

política que afectó al Perú en este periodo, contribuyó también a la disminución 

                                                           
196POLO, José. Apuntes sobre las epidemias en el Perú. Lima: UNMSM, 1913, pp.37-41. 
197RABI CHARA, Miguel. Bicentenario de la Expedici6n Filantrópica de la Vacuna (1803-5-2003-5), Las 

campanas de vacunaci6n y las acciones inmuno preventivas contra la Viruela, Proceso histórico y social. 

Tomo VII, Historia de la Medicina Peruana. Lima: Ministerio de Salud del Perú, 2005, p. 68. 
198SALINAS, Alejandro. Op. cit. p. 64. 

199KRUGGELER, Thomas. Op. cit.p.136. 
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poblacional. 

En el último período, entre los años de 1845 a 1884, la dinámica demográfica en las 

haciendas, estancias y ayllus de San Salvador, como se ve en el gráfico N° 7, 

experimentó una recuperación, principalmente en la población infantil en un 2%, 

ancianos 4% y adultos 3%. Este fenómeno, puede explicarse a partir de un mayor 

desarrollo de las condiciones de salud. Según Miguel Rabí Chara, el Estado peruano, 

entre 1855-1856, construyó hospitales, envió médicos, introdujo medicinas y vacunas 

necesarias para combatir las epidemias del tifus y viruela.200 Asimismo, Jorge Basadre, 

señala que el Estado peruano abrió hospitales y lazaretos201, provisionales para la 

atención de los enfermos.202 Estas acciones están orientadas a combatir las epidemias 

que tuvo efectos   positivos en la dinámica demográfica.  

En este periodo, se produjo una planificación preventiva y de emergencia sanitaria 

emprendida por el gobierno peruano, que se realizó a través de una serie de acciones, 

tales como la implementación de vacunas, creación de hospitales, lo más importante 

envió médicos desde Lima hacia la ciudad cusqueña, todo con el fin de erradicar las 

epidemias endémicas; estos aspectos contribuyeron en la recuperación de la población 

en términos cuantitativos.  

  

                                                           
200RABI CHARA, Miguel. Op. cit. p. 47. 
201TECSI, Lizet Verónica y Jhojan TUPA. Op. cit.p.77. Refieren que desde el punto de vista de higiene 

pública se da el nombre de Lazareto a un recinto espacioso, perfectamente aislado, destinado a recibir 

personas infectadas o sospechosos de enfermedades contagiosas.  
202BASADRE, Jorge. Op. cit. p.110. 
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  Gráfico N° 7: Disminución y recuperación de la población por edad en  

San Salvador 1785-1884. 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente consultada.ARC. Tesorería Fiscal. Matricula de contribuyentes  

                   de industrias indígenas Eclesiásticas. Provincia de Calca 1785-1887.Legajo 27. 

                   Libro. N°. 1al N° 10. 

 

3.4. TASA DE MORTALIDAD POBLACIONAL DE SAN SALVADOR 1785-1884. 

 La probabilidad de morir en un período determinado de tiempo, se relaciona con 

muchos factores como: la edad, sexo, raza, ocupación y la clase social.203 También, la 

mortalidad es un proceso demográfico mediante el cual contingente de personas dejan 

de formar parte de la población, debido a que fallecen, este hecho vital de mortandad 

corresponde a la defunción.204 

En el caso de las haciendas, estancias y ayllus de San Salvador, como se observa en el 

gráfico N° 8, hubo un incremento en la tasa de mortalidad del 3% entre 1785 a 1836, que 

                                                           
203LEÓN CASTILLO, Luis. Op. cit. p. 91. 

204Ministerio de la mujer y población vulnerables (Perú). Estado y dinámica de la población. Lima: 

Dirección general de población y desarrollo, 2013, p.33. 
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representa una población de 83 fallecidos, en un transcurso de cincuenta y un años. Luis 

Miguel Glave, señala que entre 1804 y 1814 se produjo una crisis económica en el 

Cusco, que generó un periodo de hambruna, que causó muertes en la población por 

desnutrición.205 Asimismo, Charles Walker, señala que entre 1817 a 1818 se dieron 

severas heladas, epidemias como la viruela que azotó la zona de Tinta, el cual contribuyó 

al incremento de la tasa de mortalidad en estos años. 

Asimismo, como marco general, se puede señalar que la serie de acontecimientos 

históricos que afectaron el sur peruano, como las guerras por la independencia y las 

guerras entre caudillos militares, que se produjo en los inicios de la república, 

contribuyeron a la crisis económica y política que afectó e impactó en la población, 

consecuentemente, incidió en el incremento de la tasa de mortalidad.206 

En el caso del Cusco, es importante también considerar, que además de los 

movimientos de 1780 y 1814, también se debe tomar en cuenta el periodo en que el 

virrey la Serna, trasladó la sede de gobierno al Cusco, en cuyo periodo murió mucha 

gente. Asimismo, en esta etapa también se generó un periodo de crisis económica que 

afectó a la población, debido a la escasez de productos alimenticios se produjo una 

obligada sobrevivencia de los pobladores; paralelamente estos hechos se provocaron la 

proliferación de epidemias constantes, que como hemos visto, tuvieron un impacto en la 

disminución de la población y en el incremento de la mortalidad. 

Asimismo, se observa que entre 1845 a 1884 la mortalidad continuó. Según Víctor 

Peralta Ruiz, en 1854 el Perú experimentó una guerra civil que se dio entre José Rufino 

Echenique y Ramón Castilla, este hecho trajo como consecuencia la muerte de muchos 

pobladores que causó la disminución poblacional.207 

                                                           
205GLAVE, Luis Miguel. Op. cit. p.21 
206FLORES GALINDO, Alberto. Op. cit. pp. 22-23. 
207 PERALTA RUIZ, Víctor. La guerra civil peruana de 1854. Los entresijos de una revolución. Madrid 

España: Centro de Ciencias Humanas y Sociales; CSIC, 2013, pp.196-206. 
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Estos conflictos entre caudillos militares, influyó de todas maneras en la disminución 

de la población, porque provocaba muertes, pero también influyó en la crisis económica 

y, por tanto, en el nivel de subsistencia de   la población. Estos años fueron periodos de 

crisis política y económica debido a la inestabilidad del gobierno y a las constantes 

pugnas entre militares que luchaban por llegar al poder.  

Asimismo, estos aspectos provocaban periodos de    epidemias debido a las condiciones 

precarias en que se vivía, sobre todo en los sectores populares. Hildebrando Fuentes, 

afirma que en los años de 1854 a 1856, se dio el fenómeno epidémico del tifus, periodo 

que afectó a la población peruana y cusqueña, lo que causó una evidente caída 

demográfica.208 También, Carlota Casalino, manifiesta que entre 1854 a 1860 se dio 

otros brotes epidemiológicos, como la fiebre amarrilla y viruela que contribuyeron con 

el incremento de la tasa de mortalidad.209 Asimismo, Carlos Contreras señaló que desde 

1868 hasta 1884, el Perú experimentó la presencia de varias epidemias endémicas como 

el tifus, gripe, sarampión, viruela y malaria.210 El fenómeno de las enfermedades 

endémicas y sanitarias ocurridas en los distintos períodos tuvo incidencia en el 

incremento de la tasa de mortalidad, como se observa en el grafico N°8. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
208FUENTES, Hildebrando. Op. cit.p.44. 
209CASALINO, Carlota. Op. cit. p. 565. 
210CONTRERAS, Carlos. Sobre los orígenes de la explosión demográfica en el Perú 1876-1940. 

Lima: IEP, 1994, p.19. 
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Gráfico N° 8: Tasa de mortalidad poblacional de San Salvador 1785-1884. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente consultada.ARC. Tesorería Fiscal. Matricula de contribuyentes  

             de industrias indígenas Eclesiásticas. Provincia de Calca 1785-1887.Legajo 27. 

             Libro. N° 1 al  N° 10. 
 

3.5. TASA DE NATALIDAD POBLACIONAL DE SAN SALVADOR 1785-1884 

La natalidad es un componente de la dinámica demográfica que determina el 

ingreso de individuos a la población humana. De manera concreta se refiere al conjunto 

de nacimientos de la población en un determinado lugar. 

Como se puede observar en el gráfico N° 9, la tasa de natalidad experimentó una   

ligera disminución del 3% entre los años de 1785 a 1836. Para aproximarnos a este 

periodo, usamos los datos de algunos autores que nos permiten relacionar este periodo 

con una serie de sucesos ocurridos. Por   ejemplo, Carlos Bustios Romaní, indica que 

entre 1802 a 1805, se dieron epidemias devastadoras como la viruela y sarampión que 

causaron disminución de la tasa de natalidad.211 Asimismo, se debe considerar que los 

conflictos armados provocaron periodos de crisis económica, por tanto, provocó 

                                                           
211BUSTIOS ROMANI, Carlos. Op. cit. p.10. 

Población 38 45 73 82 
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periodos de escasez alimentaria e incluso, de epidemias. Todos estos hechos tuvieron 

impacto en la tasa de natalidad debido a las difíciles condiciones de subsistencia de la 

sociedad, especialmente de las mujeres embarazadas de esta época. 

Franklin Pease, señala que desde 1820 hasta 1830, las guerras que habían asolado 

el territorio peruano causaron muchas muertes y emigración de la población urbana y 

rural.212 Como se puede ver, a partir de este dato podemos corroborar que fueron 

tiempos difíciles que provocaron la disminución de la tasa de natalidad. 

Asimismo, se observa que entre 1836 a 1845, continuó este descenso de la tasa de 

natalidad, aunque en un porcentaje mínimo de 2%. Para Cristóbal Aljovín, señala que el 

Perú en sus inicios de vida republicana, sufrió la presencia de guerras civiles entre 1836 

y 1839.213 La coyuntura de las guerras internas causada por los caudillos militares, donde 

participaron pobladores del Cusco, de todas maneras estas situaciones bélicas impactó 

en la disminución de la población. Por otra parte, Paulo Azevedo señala que el Cusco 

sufrió una crisis económica en 1840, este hecho provocó una gran emigración de la 

población hacia otras provincias del Cusco y del Perú.214 

Además, Thomas Kruggeler señala que la crisis económica que experimentó el 

Cusco, generó desempleo en la población, razón para que la gente se vea obligada a 

buscar trabajo en distintos lugares, como peones, domésticos o artesanos. Esta 

circunstancia provocó la migración, principalmente hacia la costa, debido a la bonanza 

económica que empezaba a sentirse debido a la explotación del guano de islas.215  

En el siguiente periodo, de 1845 a 1884, se observa un incremento en la tasa de 

natalidad del 2%. Este hecho, está relacionado con el periodo de mayor preocupación 

del Estado peruano por mejorar las condiciones hospitalarias entre 1855 y 1856, etapa 

                                                           
212PEASE, Franklin. Op. cit. pp. 44-45. 
213ALJOVIN DE LOSADA, Cristóbal. “La Confederación Perú-Boliviana 1836-1839: Política interna o 

externa”. En: revista de investigaciones sociales. Lima, 2008, N° 8, pp. 69-71. 
214AZEVEDO, Paulo. Op.cit. p. 29. 

215KRUGGELER, Thomas. Op. cit. p. 132. 
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donde se construyó hospitales y se realizó una serie de acciones para mejorar las 

condiciones de salud de la población. Por ejemplo, como ya se ha    mencionado, el 

Estado se orientó a elevar las condiciones de salud, a través del   envió de médicos, la 

introducción de medicinas y vacunas necesarias para combatir las epidemias de este 

periodo, como el tifus y viruela.216 Asimismo, Jorge Basadre, corrobora la tendencia del 

Estado peruano respecto a la implementación de hospitales y lazaretos en este 

periodo.217 Las acciones preventivas para la atención de los enfermos218 tienen una 

incidencia en la mejora de calidad de vida de la población. Las afirmaciones de Basadre 

en relación al Estado peruano, cuando introdujo medicinas, vacunas, construcción de 

hospitales y envió médicos al sur del Perú, permitió contrarrestar estos fenómenos 

epidémicos sanitarios, como la viruela y tifus; estas medidas contribuyeron en la 

recuperación de la población en edad fértil y el incremento de la tasa de natalidad entre 

1845 a 1884. 

Por otra parte, Paul Gootenberg, señala que el pueblo peruano a nivel nacional 

experimentó el crecimiento económico desde 1850 hasta 1862, este hecho se dio 

debido a que todavía se sentía el auge del fenómeno guanero.219 Todos estos factores, 

en este último periodo  contribuyeron a la recuperación de la tasa de natalidad. 

                                                           
216RABI CHARA, Miguel. Op. cit. p. 47. 
217TECSI, Lizet Verónica y Jhojan TUPA. Óp. cit.p.77.   
218BASADRE, Jorge. Op. cit. p.110. 
219GOOTENBERG, Paul. Op. cit. pp.12-13 
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Gráfico N° 9: Tasa de natalidad poblacional de San Salvador 1785-1884. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente consultada.ARC. Tesorería Fiscal. Matricula de contribuyentes  

             de industrias indígenas Eclesiásticas. Provincia de Calca 1785-1887.legajo 27. 

             Libro. N° 1 al N° 10. 

 

3.6. MIGRACIÓN 

  Las migraciones generan el crecimiento o decrecimiento poblacional en un pueblo 

o país, debido a múltiples factores que se analizará en esta parte del trabajo de 

investigación. 

       El investigador Luis León, manifiesta que “se le denomina migración al cambio 

de residencia de un lugar llamado de “origen” hacia otro llamado de “destino”, con un 

carácter casi permanente, los cuales son motivados por razones económicas, sociales o 

políticas por una determinada población. También se define como el cambio de 

residencia de un lugar hacia otro, realizado durante un periodo de tiempo determinado, 

llamado intervalo de migración.”220   

Los grandes cambios y procesos que experimentan las ciudades en general, 

particularmente San Salvador, se ajusta a las diferentes dinámicas y consecuencias 

                                                           
220LEON CASTILLO, Luis Alberto. Op. cit. p. 116. 

Población 244 197 172 209 
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demográficas que se experimenta con respecto al crecimiento o disminución de su 

población; que, en alguna medida se puede describir desde la dinámica demográfica de 

la población en San Salvador. 

Los cambios atribuidos, en mayor o menor medida, evidencian las consecuencias 

de la migración poblacional de San Salvador hacia otras ciudades, que salen en busca de 

mejores oportunidades de vida. Asimismo, se debe tomar en cuenta los problemas 

internos de conflictos sociales que generaron un desigual crecimiento demográfico e 

incluso, una crisis poblacional. 

Por citar un ejemplo, aunque este caso pertenece a un periodo anterior a nuestro 

trabajo, consideramos que es un indicador de que los periodos de migración fueron 

parte de la vida cotidiana en los pueblos desde el periodo colonial. Es decir, que el 

fenómeno de la migración se observa desde antes. Por ejemplo, en el periodo colonial, 

el descontento social de los indígenas frente a muchas autoridades coloniales, provocó la 

migración de una parte de la población hacia otros lugares. 

En este sentido, las inmigraciones se presentan como un indicador muy 

determinante por la falta de oportunidades y condiciones desfavorables de vida      en los 

pueblos y ciudades del país, de manera que, la gente se mueve de un lugar a otro por 

diferentes circunstancias, y este fenómeno se puede percibir en la composición 

poblacional. Por ejemplo, a nivel local, solo para mostrar cómo la zona de San Salvador, 

en el periodo colonial, ya tenía población que se denominó como forasteros entre 1785 y 

1786. 

El siguiente cuadro muestra los matrimonios que se realizaron entre 1785 y 1786 en 

San Salvador, que demuestra la existencia de gente proveniente de otros lugares que se 

encontraban asentados en esta zona. Entre 1785 y1786, se realizaron 10 matrimonios de 

personas que se consideraban como originarias; es decir, gente que había nacido en la 
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misma zona. Asimismo, se realizaron 6 matrimonios de forasteros, gente proveniente de 

otros lugares, asentados en San Salvador; y 2; de españoles. Estos matrimonios de 

carácter religioso se realizaban principalmente entre los meses de setiembre 

(relacionado con la fiesta del Señor de Huanca), Octubre (relacionado con la fiesta de la 

Virgen de Rosario de Guallgua. 

Cuadro N° 10: Matrimonios de la Población de San Salvador 1785-1786 

 

Fuente: Elaboración propia. Fuente consultada.ARC. Tesorería Fiscal. Matricula de contribuyentes  

                de industrias indígenas Eclesiásticas. Provincia de Calca 1785-1887.legajo 27. 

                Libro. N°. 1 al N° 10. 

 

3.6.1. Migración poblacional de otras provincias del Cusco hacia San Salvador 

1785 

En el gráfico N°10, se trata de mostrar la forma en que una zona como San 

Salvador, tenía población venida desde diferentes lugares y por distintas razones. En el 

caso de San Salvador, por ejemplo, se observa que la gente que      se asentó en esta zona 

venía de distintos lugares, como Quispicanchi, Paucartambo, Cusco, Calca y Paruro. 

Este efecto migratorio muestra la forma en que las personas se movían a nivel local a 

distintos espacios, movidos por diferentes circunstancias, políticas, económicas y 

sociales; de tal manera, que estos movimientos de migratorios muestran las dinámicas de 

la población. 

 

 

Pueblos Forasteros Originarios Españoles Total 

Guayllabamba 3   3 

Caycai 1   1 

Andaguaylillas 2   2 

Chillincai y Pillaura  2  2 

Pampallacta  4 2 6 

Cuzco y Pillaura  4  4 

Total 6 10 2 18 
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Gráfico N° 10: Migración poblacional de otras provincias del Cusco hacia  

San Salvador de 1785 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente consultada.ARC. Tesorería Fiscal. Matricula de contribuyentes  

                de industrias indígenas Eclesiásticas. Provincia de Calca 1785-1887. Legajo 27. 

                 Libro. N° 1 al N° 10. 
 

En el grafico N° 10, se evidencia que incide la dinámica poblacional en la migración de los 

pobladores de una provincia a otra, en el caso particular de San Salvador para 1785, se nota 

que hay un desplazamiento de personas hacia diferentes provincias. 
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CONCLUSIONES. 

Primero: La dinámica demográfica de la población en San Salvador, entre 1785 y 

1884, tiene una evolución distinta y peculiar en comparación a la dinámica 

poblacional nacional y regional. En el espacio nacional, se produjo un ligero 

incremento poblacional en el periodo estudiado, a diferencia de lo ocurrido en la 

región Cusco, donde hubo una recuperación de la población entre 1792 hasta 1825, 

pero a partir de 1846 se produjo una disminución demográfica. Mientras que, en San 

Salvador, en general, se produjo una disminución de la población con una ligera 

recuperación en algunas zonas 

La dinámica poblacional en la micro zona de San Salvador tuvo una evolución propia 

con características particulares. A nivel general, en las haciendas, estancias y ayllus de 

la zona, se observa una disminución poblacional entre 1785 hasta 1845, fenómeno 

asociado a las guerras de independencia que provocaron periodos de enfermedades 

endémicas. Asimismo, se asocia esta situación de disminución demográfica a los 

inicios de la República y la inestabilidad política generada por el militarismo en el 

Perú. Cabe destacar, sin embargo, que desde 1845 hasta 1884 se observa una ligera 

recuperación demográfica, en algunos espacios, asociada al periodo de la explotación 

del guano que trajo importantes recursos económicos al Estado peruano, lo que, a su 

vez, posibilitó el inicio de políticas sanitarias tendientes a combatir las enfermedades 

endémicas de este periodo. 

       Segundo: Respecto al análisis de género, en cuanto a la dinámica poblacional, se 

observa prácticamente la misma trayectoria en hombres y mujeres, aunque se debe 

destacar que la población femenina disminuyó más en relación a la población de 

varones debido a que la población femenina se caracterizó por su mayor 

vulnerabilidad, especialmente en los periodos de gestación. En lo que respecta a edad, 
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la dinámica poblacional tuvo la misma trayectoria de disminución entre 1785 hasta 

1845, aunque los sectores más vulnerables fueron los niños y adultos mayores. 

Asimismo, se observa que, durante el segundo periodo, de 1845 a 1884, se produjo 

una ligera recuperación demográfica, que también estuvo asociado al periodo de la 

explotación guanera y las políticas sanitarias implementadas desde el gobierno. 

Tercero: La disminución demográfica en San Salvador se ratifica con el incremento 

de la tasa de mortalidad en la zona, donde se observa un incremento entre 1785 hasta 

1884, fenómeno relacionado con los periodos de hambruna y desnutrición que se 

dieron en esta etapa debido a las guerras de independencia. Este fenómeno también 

estuvo asociado a una disminución drástica de la natalidad entre 1785 hasta 1845 con 

una ligera recuperación a partir de 1845, producto de las coyunturas descritas. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: A partir del estudio planteado, se recomienda fomentar el desarrollo de   

trabajos de investigación en dinámica demográfica dentro de la Región del Cusco para 

los siglos XVI, XXII y XVIII que permitan conocer las características de 

conformación y dinámica poblacional.   

SEGUNDO: A través de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco se 

debe desarrollar talleres, cursos, especializaciones, charlas, seminarios de dinámica 

demográfica histórica para difundir la historia demográfica. 

TERCERO: Se recomienda realizar estudios sobre demografía histórica en la ciudad 

del Cusco, que orienten y sustenten la tasa de crecimiento o decrecimiento   

poblacional.  
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ANEXOS I:   

REPARTIMIENTO DEL PUEBLO DE SAN SALVADOR  

  Fuente: Elaboración propia. Fuente consultada.ARC. Tesorería Fiscal. Matricula de contribuyentes  

 de industrias indígenas Eclesiásticas. Provincia de Calca 1785-1887.legajo 27. Libro. N°. 1 
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ANEXO II 

MATRICULA DE INDIGENAS CONTRIBUYENTES DE LA 

PROVINCIA DE CALCA 

 Fuente: Elaboración propia. Fuente consultada.ARC. Tesorería Fiscal. Matricula de contribuyentes de 

         industrias indígenas Eclesiásticas. Provincia de Calca 1785-1887.legajo 27. Libro. N°. 3 
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ANEXO III 

REPARTIMIENTO DEL PUEBLO DE SAN SALVADOR 

  Fuente: Elaboración propia. Fuente consultada.ARC. Tesorería Fiscal. Matricula de contribuyentes de  

 industrias indígenas Eclesiásticas. Provincia de Calca 1785-1887.legajo 27. Libro. N°. 7 
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ANEXO IV 

PADRON DE CONTRIBUYENTES DE LA PROVINCIA DE 

CALCA 

 Fuente: Elaboración propia. Fuente consultada.ARC. Tesorería Fiscal. Matricula de contribuyentes  

de industrias indígenas Eclesiásticas. Provincia de Calca 1785-1887. 

Legajo 27. Libro.N°.10. 
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ANEXO 5 MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

 

 

Nivel 

 

Planteamiento del 

problema 

 

Hipótesis 

 

Objetivos 

 

Metodología 

General ¿Cómo fue la dinámica 

demográfica de la población en 

las haciendas, estancias y ayllus 

de San Salvador entre 1785-

1884? 

La dinámica demográfica en San Salvador 

expresa una disminución de la población por 

efectos de los fenómenos naturales, las coyunturas 

políticas, económicas y sociales que propiciaron 

dicha disminución poblacional en las haciendas, 

estancias y ayllus de San Salvador 

1785-1884. 

Explicar, describir y analizar la 

dinámica demográfica de la población 

en las haciendas, estancias y ayllus de 

San Salvador 1785-1884. 

Tipo de investigación 

Es de tipo básico, con un 

enfoque Mixto (Cuantitativo- 

recolección y Cualitativo- 

análisis), porque usa 

magnitudes numéricas y el 

trabajo busca identificar y 

describir cada uno de los 

objetivos y planteamiento del 

problema de investigación. 

 

 

 

Nivel de investigación. 

 

Descriptivo. Porque nuestro 

trabajo busca analizar 

sistemáticamente, identificar, 

explicar y describir la dinámica 

poblacional en las haciendas, 

estancias y ayllus de San 

Salvador. 

Especifico 01 ¿Cómo fue la dimensión 

poblacional y como estuvo 

distribuida por género y edad en 

San Salvador? 

En general, en la zona de estudio hubo una 

disminución poblacional que se expresó por 

género y edad que se debió a diferentes causas, 

como epidemias cambios climáticos, guerras y 

migración poblacional en las haciendas, estancias 

y ayllus de San Salvador entre 1785-1884. 

Explicar la dimensión poblacional y 

la forma como estuvo distribuida por 

género y edad en San Salvador entre 

1785-1884. 

Especifico O2 ¿Cómo evolucionó la tasa de 

mortalidad poblacional en San 

Salvador? 

A nivel de la evolución de la tasa de mortalidad 

poblacional, esto se incrementó en San Salvador 

entre 1785-1884, debido a una serie de fenómenos 

naturales y sociales que incidieron en la 

disminución 

poblacional. 

Describir la tasa de mortalidad 

poblacional en San Salvador entre 

1785-1884. 

Especifico 03 ¿Cómo evolucionó la tasa de 

natalidad poblacional en San 

Salvador? 

En lo que respecta a la evolución de la tasa de 

natalidad, también debido a la disminución de la 

natalidad entre 1785 y1845, pero en el período 

de 1845 a 1884 se produce el crecimiento en la 

tasa de natalidad  

Analizar la tasa de natalidad 

poblacional en San Salvador entre 

1785-1884. 


