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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Este estudio espera, a través de una historia económica y social de Arequipa de 1824 a 1850, 

explicar las consecuencias de las políticas fiscales y comerciales emanadas de los regímenes 

que emergieron luego de la Independencia, en el desarrollo doméstico arequipeño. Es decir, 

establecer en qué medida alteró o afectó a los diversos sectores sociales, el inicial Estado 

republicano y su nueva perspectiva exterior. 

 

En este sentido la historia económica de Arequipa desde la Independencia hasta 1850 provee 

un fértil territorio para examinar las variadas relaciones entre políticas comerciales (dictadas 

desde y para Lima) y desarrollo interno. 

 

Al ser Lima el centro político del Perú, la política nacional fue definitivamente influida por las 

circunstancias ocurridas en la capital. De tal suerte que, Arequipa sufrió la aplicación de una 

variedad de medidas fiscales y comerciales en el sector exportador e importador que poco o 

nada tenían que ver con las necesidades de la economía y elite locales. 

 

Luego de la Independencia el Perú tuvo un período extenso de relativa distancia de la 

economía mundial, en la medida que prevaleció una endémica exportación y políticas 

económicas restrictivas y proteccionistas. El liberalismo económico gradualmente ganó 

ascendencia recién a finales de la década de 1830 hasta consolidarse a inicios de 1850 cuando 

el Perú adoptó oficialmente un régimen de libre comercio. Este cambio se reflejó en el salto 

espectacular de las exportaciones en la proverbial edad del guano y la intensificación de las 

exportaciones de lanas en el sur. 

 

Las iniciales medidas proteccionistas encontraron respaldo en Lima en los comerciantes y 
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artesanos nativos y en el norte en los hacendados azucareros que necesitaban colocar su 

producción en mercados chilenos. Ambos sectores fueron respaldados militarmente por 

algunos caudillos (Gamarra, Salaverry, Castilla). De tal manera que se observó una mezcla de 

proteccionismo con nacionalismo. Además se reconstruyó un circuito comercial cerrado entre el 

Norte, Lima y Chile, en el que los comerciantes de Lima intercambiaban azúcar norteña por 

trigo chileno y se elevaron las tarifas aduaneras para proteger el mercado interno. 

 

Los agentes del liberalismo: comerciantes extranjeros (norteamericanos, ingleses y franceses), 

cónsules y algunos ministros de hacienda, no presentaban un frente articulado, pues su 

potencial base social de apoyo se encontraba demasiado distante en el sur del país (Arequipa). 

Fue ahí donde se prestó más ayuda a caudillos separatistas (Orbegoso y Santa Cruz) y se 

intentó desplazar el poder centralizado de Lima. 

 

Para entender la actitud política de Arequipa es preciso remontarnos al período colonial. El sur 

andino estuvo articulado económicamente alrededor de la producción argentífera de Potosí, de 

tal manera que las distintas regiones se especializaron en una determinada producción para 

colocarla en el mercado potosino. Arequipa no fue la excepción, y durante siglos exportó 

primero vino y luego aguardiente. Pero este espacio económico fue afectado a fines de la 

colonia con la aplicación de las reformas borbónicas (la creación del virreinato del Río de la 

Plata incluyó a Potosí) y la posterior creación de Bolivia como nación autónoma. Luego de la 

Independencia, Arequipa -y en general el sur del Perú- añoraba la recuperación de su antiguo 

mercado. Eran embrionarios todavía los agentes que provocarían el giro de las actividades 

económicas hacia el Pacífico y el mercado mundial, con la exportación de lanas a Europa, 

actividad que sería recién preponderante en la segunda mitad del siglo pasado. 

 

Luego de esta somera revisión, quedan algunas cuestiones sin responder: ¿Cómo reaccionó la 
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elite comercial arequipeña -dominada por mercaderes peninsulares- ante la llegada y rápida 

preeminencia de las casas comerciales inglesas y francesas?   ¿Hasta qué punto afectó a los 

artesanos el arribo de productos más baratos que les quitaban un mercado tradicionalmente 

protegido en la colonia?   ¿Cómo se relacionó el sur peruano con el inicial Estado republicano, 

que dictó medidas fiscales y comerciales convenientes a los intereses de Lima y el Norte pero 

adversos para Arequipa?  Preguntas que intentaré esclarecer en esta investigación. 

 

Además, Arequipa no sólo estaba habitada por grupos de comerciantes (nacionales o 

extranjeros), quienes junto a los hacendados, conformaban la elite local. Los artesanos, 

comerciantes al por menor, así como los pequeños propietarios agrícolas, mantenían fluidos 

vínculos con la población indígena de las ocho comunidades que rodeaban la ciudad. En este 

sentido, nos interesa analizar la relación del incipiente Estado republicano con estas 

comunidades campesinas de la campiña arequipeña, a través del establecimiento de la 

Contribución de Indígenas.  De esta manera, queremos precisar en qué medida la vinculación 

con la ciudad y el establecimiento de relaciones comerciales y laborales alteraron la 

organización social interna de las comunidades indígenas de la provincia de Arequipa. 

 

Para responder a estas interrogantes, en primer lugar estudiaremos los ciclos productivos de la 

economía arequipeña. Es decir, el ciclo del vino y el aguardiente desde inicios del siglo XVIII 

hasta mediados del XIX, luego precisaremos el ciclo de la exportación de lanas a Europa en la 

primera centuria de la República. Lo cual nos permitirá ubicar nuestro período de análisis entre 

dos ciclos económicos importantes. En otras palabras estudiaremos una coyuntura, una época 

de tránsito. 

 

En segundo lugar estudiaremos las variaciones demográficas, la distribución ocupacional en la 

urbe y el campo, reconstruiremos la población económicamente activa, precisaremos el grado 
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de formalidad e informalidad de la economía real y su interacción con el Estado a través de la 

recaudación tributaria. 

 

En tercer lugar, estudiaremos las relaciones del incipiente Estado republicano con las ocho 

comunidades campesinas de Arequipa. Para ello, en principio mostraremos la composición 

socio fiscal de cada una de las comunidades, luego analizaremos el peso y el rol de la 

contribución de indígenas y el sistema de recaudación. 

 

En cuarto lugar, analizaremos las oscilaciones de la economía urbana a través de las múltiples 

respuestas de los sectores comercio, manufactura y servicios entre los años de 1830 a 1850. 

 

En quinto lugar precisaremos el impacto de la llegada de comerciantes y artesanos extranjeros 

en la economía de la ciudad. Por último, haremos un balance del período estudiado e 

intentaremos responder a las preguntas inicialmente formuladas. 
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I. ENTRE EL REINO Y LA REPÚBLICA 

 

1. Aproximaciones a la historia económica del siglo XIX  

 

Los historiadores analizamos el pasado tratando de encontrar respuestas a las 

inquietudes de nuestro tiempo. La pretendida objetividad de las ciencias “exactas” no 

nos alcanza, puesto que la subjetividad de nuestras preocupaciones marca nuestras 

pesquisas. Lo cual no significa que seamos inconsistentes en nuestras metodologías de 

investigación y análisis. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial empezó la llamada Guerra Fría que se prolongó 

desde el año de 1945 hasta el año 1990. La bipolaridad oscilaba entre una economía 

capitalista y otra comunista, y el fantasma constante de una tercera conflagración eran 

el telón de fondo de los debates de los científicos sociales del mundo. En este sentido, 

el análisis del surgimiento del capitalismo industrial en el siglo XIX devino crucial para 

entender las consecuencias en el siglo XX. 

 

Por ello, estudiar el rol del liberalismo económico en el siglo XIX, la aplicación de políticas 

de libre comercio y sus efectos en el desarrollo de las economías nacionales fue 

importante. En este sentido, la que más influencia tuvo en las décadas del setenta y 

ochenta fue la escuela dependentista,1 la cual agrupó a un importante número de 

                     
  1Discusiones acerca de la teoría dependentista en Abel y Lewis (Eds.). Latin America, Economic 
Imperialism and the State: The Political Economy of the External Connection from Independence 
to the Present. Londres: Athalone Press, 1985. Paul Gootenberg, Between Silver and Guano: 
Protectionist Elites to a Liberal State in Peru, 1820 – 1850. Princeton: Princeton University 
Press., 1989.  Tulio Halperin,  "Dependency Theory and Latin American Historiography". Latin 
American Research Review, 17: 155 – 180, 1982, Brooke Larson,  Indígenas, Elites y Estado en la 
formación de las repúblicas andinas. Lima: Universidad Católica del Perú e Instituto de Estudios 
Peruanos, 2002. Florencia Mallon, "Economic Liberalism: Where we are and where we need to go". 
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científicos sociales. 

 

Luego de la Independencia, argumentaron que, las clases dominantes en Latinoamérica 

estuvieron ansiosas por la riqueza que según ellos, podía provenir del comercio con el 

Occidente capitalista. Abrieron sus países al capital y productos extranjeros, mas, esto no 

trajo la prosperidad deseada. Al contrario, arruinaron a los artesanos locales y 

empobrecieron aún más a los campesinos envueltos en nuevas relaciones de mercado, 

dejando sólo pequeñas utilidades a cambio. Hacia la segunda mitad de la centuria, la 

orientación de la exportación estuvo definida, trayendo consigo Estados nacionales 

débiles y dependientes, grandes abismos entre ricos y pobres y enormes limitaciones 

estructurales para lograr el crecimiento económico. Para los historiadores dependentistas, 

las elites partidarias del liberalismo económico, en esencia, vendieron sus países al capital 

foráneo. Y si hubo algo de resistencia, ésta demoró lo inevitable, una o dos décadas a lo 

más, pero el final fue  siempre el mismo.2 

 

Entonces, en esta perspectiva, analizar el proceso por el cual la política de libre comercio 

fue adoptada, no era importante, pues sería simplemente narrar una predecible realidad. 

No sorprende, entonces, que los estudios hechos en aquellas décadas hayan tendido a 

analizar la macroeconomía nacional y a contener poca información acerca de la diversidad 

                                                               
En Love, Joseph y Jacobsen, Nils (eds.): Guiding the Invisible Hand: Economic Liberalism and the 
State in Latin American History. New York: Praeger, pp. 177 – 186, 1988.  Stanley Stein y Barbara 
Stein, The Colonial Heritage of Latin America: Essays of Economic Dependence in Perspective.  New 
York: Oxford University Press, 1970. 
 
    2Típicos ejemplos de esta perspectiva: Heraclio Bonilla y Karen Spalding  "La Independencia en el 
Perú: las palabras y los hechos". En Heraclio Bonilla (ed.): La Independencia en el Perú. Lima: 
Instituto de Estudios Peruanos, pp. 15 – 65, 1972.  Heraclio Bonilla, Guano y burguesía en el Perú. 
Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1974. Julio Cotler,   Clases, Estado y Nación en el Perú. Lima: 
Instituto de Estudios Peruanos, 1978.  Alberto Flores Galindo  "El militarismo y la dominación 
británica (1825 - 1845)". En Carlos Aranibar (ed.): Nueva historia general del Perú. Lima: Mosca 
Azul Editores, pp. 107 – 123, 1979. Javier Tantaleán Política económico-financiera y la formación 
del Estado: siglo XIX. Lima: CEDEP, 1983. Ernesto Yepes Perú 1820 - 1920: un siglo de desarrollo 
capitalista. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1972. 
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regional o de la diferencia intra-elites. 

 

Frente a este nuevo determinismo, en las últimas décadas del siglo XX e inicios del siglo 

XXI, una nueva generación de historiadores comenzó a enfatizar la diversidad local y 

relaciones de clase internas, arguyendo que la teoría de la dependencia era un velo que 

impedía la comprensión del efecto de las luchas internas y el desarrollo histórico. Y 

concluyeron que el liberalismo económico no fue totalmente aceptado en varios países 

antes del medio siglo, que la política del libre comercio continuó siendo negociada y 

modificada en conflicto político y debate entre sectores sociales y regiones. Aun cuando 

los Estados formalmente adoptaron los principios liberales, los aplicaron selecta y 

eclécticamente. En varios casos el pensamiento liberal  fue internamente contradictorio o 

fragmentado y el dominio de una tendencia u otra dependió de las luchas internas.3 

 

En el Perú el tránsito del mercantilismo colonial al liberalismo comercial fue lento y 

complicado. Luego de la Independencia hasta mediados de los cuarenta el país fue 

gobernado por una fuerte elite nacionalista (agraria, comercial y política), que actuó 

eficazmente para que tempranos intereses por el librecomercio fueran confinados al 

fracaso.  Hacendados norteños y comerciantes de Lima se opusieron a la penetración 

                     
  3Una buena revisión de trabajos de historia económica en Roberto Cortes Conde y Stanley Stein 
(eds.),  Latin America: A Guide to Economic History 1830 - 1930. Berkeley: University of California 
Press, 1977. Ejemplos en esta línea: Carlos Buller, Vinos, aguardiente y mercado. Auge y declive de 
la economía del vino en los valles de Arequipa (1770 – 1853). Lima: Quellca, 2011. Carlos 
Contreras, Mineros y Campesinos en los Andes. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1987. Carlos 
Contreras, La economía pública en el Perú después del guano y del salitre. Crisis fiscal y élites 
económicas durante su primer siglo independiente. Lima: BCR e IEP, 2012. José Deustua,  La 
minería peruana y la iniciación de la República, 1820 - 1840. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 
1986. Paul Gootenberg, Between Silver and Guano: Protectionist Elites to a Liberal State in Peru, 
1820 - 1850. Princeton: Princeton University Press, 1989. Nils Jacobsen, "Comercio de lanas, 
estructura agraria y oligarquía en el sur del Perú". Allpanchis, 19: 255 – 266, 1982. Nils Jacobsen, 
Ilusiones de la transición. El altiplano peruano, 1780 – 1930. Lima: BCR e IEP, 2013. Florencia 
Mallon,  The Defense of Community in Peru`s central Highlands: Peasant Struggle and Capitalist 
Transition, 1860 - 1940. Princeton: Princeton University Press, 1983, Alfonso Quiroz, La deuda 
defraudada: consolidación de 1850 y dominio económico en el Perú. Lima: Instituto Nacional de 
Cultura, 1987. Charles Walter, De Túpac Amaru a Gamarra: Cusco y la formación del Perú 
republicano 1780 – 1840. Cusco: Centro Bartolomé de las Casas, 1999. 
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extranjera con la esperanza de conducir al Perú a una unión comercial con Chile, en vez 

de una con el capitalismo Nor-Atlántico. El azúcar producido en la costa norte era 

transportado por los comerciantes limeños a Valparaíso y a cambio se importaba trigo 

chileno. Artesanos, molineros y tenderos apoyaron el exclusionismo de las elites porque 

se beneficiaban con las altas tarifas de aduana en la medida que les protegía el mercado 

interno de la competencia extranjera. 

 

Los pocos liberales peruanos fueron ideólogos post-bolivarianos con escasas respuestas 

sociales o incipientes y contradictorios libre comerciantes sureños más prestos al 

separatismo como el proyecto de la Confederación Perú Boliviana, (1836 – 1839), que a 

una hegemonía sobre el Estado limeño. Recién a mediados de la década del cuarenta con 

la creciente exportación de guano y lana, aunada a una frágil estabilidad política, se inicia 

el viraje al liberalismo comercial de mediados de los cincuenta. Mas, el nuevo liberalismo 

mostrará los signos de su nacimiento, es decir, quedará el cariz autoritario en el Estado 

que limitará posteriormente una efectiva distribución de los ingresos generados por el 

guano manteniendo una estructura social elitista y dual.4 

                     
    4Ver los trabajos de Paul Gootenberg, "Niveles de Precios en Lima del siglo diecinueve: Algunos 
datos e interpretaciones". Economía, 24: 137 – 205, 1990, “Population and Ethnicity in Early 
Republican Peru: Some Revisions”, Latin American Research Review, 26: 109 - 157, 1991. Nils 
Jacobsen, "Libre comercio, elites regionales y mercado interno en el sur del Perú, 1895 - 1932". 
Revista Andina, año 7, 2: 409 – 449, 1989, "Campesinos y tenencia de la tierra en el altiplano 
peruano en la transición de la Colonia a la República". Allpanchis, 37: 25 – 92, 1991, Mirages of 
Transition. The Peruvian Altiplano Between Colonialism and the World Market. Berkeley: Berkeley 
University Press, 1993. Celia Wu, Generals and Diplomats Great Britain and Peru 1820 - 40. 
Cambridge: Centre of Latin American Studies University of Cambridge, 1991. Otros estudios que 
enfocan la relación entre el naciente Estado republicano y las comunidades campesinas, o entre 
agentes locales de poder y la iglesia en la primera mitad del siglo XIX en: Heraclio Bonilla: 
Estado y Tributo Campesino: La Experiencia de Ayacucho. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 
(1989). Betford Betalleluz, “El siglo XIX. Entre la dependencia y el liberalismo”, Apuntes, N° 33, 
1993. Lawrence Clayton, "Private Matters: The Origins and Nature of U.S. - Peruvian Relation, 
1820 - 50". The Americas, 62: 377 – 419, 1986. Carlos Contreras, "Estado Republicano y Tributo 
Indígena en la Sierra Central en la Post-Independencia". Histórica, 1: 9 – 44, 1989, "Mercado de 
tierras y sociedad campesina. El valle del Mantaro en el siglo XIX". Historia y Cultura, 20: 243 – 
265, 1990, "Conflictos intercomunales en la Sierra Central, en los siglos XIX y XX". En Heraclio 
Bonilla,  (Comp.): Los Andes en la Encrucijada. Indios, Comunidades y Estado en el siglo XIX. 
Quito: FLACSO, pp. 199 – 219, 1991, “La transición fiscal de la Colonia a la República”. En  
Scarlett O´Phelan (Comp.), La Independencia del Perú. De los Borbones a Bolívar. Lima: PUCP, 
pp. 197 – 236, 2001. Alejandro Diez, Comunes y haciendas: comunalización de Piura (siglos XVIII 
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En el año de 1976, el historiador Alberto Flores Galindo publicó un documento interno en 

el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica que luego se 

convirtió en un libro en el año de 1977, en el cual analizó la vinculación de Arequipa y el 

sur andino entre los siglos XVIII y XX5.  En este trabajo Flores Galindo planteó la 

necesidad de hacer trabajos de historia regional que permitieran una mejor comprensión 

de las múltiples facetas de la historia peruana. Cuestionó la teoría de la dependencia, tan 

en boga en aquella década, y apostó por el estudio de las variables internas que 

explicarían los procesos internos nacionales y regionales. 

 

En ese ensayo estudió la manera cómo el sur se fue conformando como una región. En 

primer lugar entre los años de 1740 a 1780,  la demanda interna provocada por la 

actividad minera de Potosí articuló las producciones regionales. Indica el autor que el 

Cuzco hegemonizó el área del Bajo Perú a partir de la producción de azúcar y textiles 

hechos en obrajes, y en menor medida la producción de aguardiente arequipeña. Luego 

                                                               
al XX). Cusco: Centro Bartolomé de las Casas, 1997. Pilar García Jordán, Iglesia y Poder en el Perú 
contemporáneo 1821 - 1919. Cusco: Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de Las Casas, 
1992. Christine Hunefeldt, "Poder y contribuciones: Puno, 1825 - 1845". Revista Andina, 2: 367 – 
409, 1989, "Circulación y estructura tributaria: Puno 1840 - 1890". En Enrique Urbano, (comp.), 
Poder y violencia en los Andes. Cusco: Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de Las Casas, 
pp. 189 – 210, 1991. Brooke Larson, Colonialism and agrarian transformation in Bolivia. 
Cochabamba, 1550 - 1900. Princeton: Princeton University Press, 1988, Indígenas, Elites y Estado 
en la formación de las repúblicas andinas. Lima: Universidad Católica del Perú e Instituto de 
Estudios Peruanos, 2002. Florencia Mallon, "Los campesinos y el Estado en Perú y México en el siglo 
XIX". En Heraclio Bonilla (Comp.): Los Andes en la Encrucijada. Indios, Comunidades y Estado en el 
siglo XIX. Quito: FLACSO, pp. 457 – 495, 1991, "Indian Communities, Political Cultures, and the 
State in Latin America, 1780 - 1990". Journal of Latin American Studies. 24, Quincentenary 
Supplement: 35 – 53, 1992. Nelson Manrique, Mercado interno y región: La sierra central 1820 - 
1930. Lima: DESCO, 1987, "Gamonalismo, lanas y violencia en los Andes". En Henrique Urbano, 
(Comp.): Poder y violencia en los andes. Cusco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé 
de Las Casas, pp. 211 – 223, 1991. Cecilia Méndez, Incas sí, indios no: apuntes para el estudio del 
nacionalismo criollo en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1993. Víctor Peralta, En Pos 
del Tributo. Burocracia estatal, elite regional y comunidades indígenas en el Cusco rural (1826 - 
1854). Cusco: Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de Las Casas, 1991. Isabel Remy, "La 
sociedad local al inicio de la República, Cusco 1824 - 1850". Revista Andina, 2: 451 – 484, 1988. 
Mark Thurner, From two republics to one divided. Contradictions of postcolonial nationmaking in 
Andean Peru. Duke: Duke University Press, 1997.   
 
5 Alberto Flores Galindo, Arequipa y el sur andino: siglos XVIII - XX. Lima: Editorial Horizonte, 
1977. 
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en un segundo período, 1780 – 1830, decae la producción artesanal de los obrajes debido 

a la apertura comercial impuesta por los borbones, a las sublevaciones de carácter 

antifiscal, las guerras de independencia y el crecimiento de las importaciones a inicios de 

la República. En el tercer período, 1830 – 1879, se inició el comercio lanero a Europa, la 

reconstrucción del circuito comercial del sur y la hegemonía de la ciudad de Arequipa, 

pues en ella se asentaron las principales casas comerciales que conectaron de otra 

manera al Cuzco y Puno. Predominio arequipeño que se acentuó con la creación de un 

banco regional y con la construcción de líneas de ferrocarril en la región.  

 

En la última etapa, 1885 – 1930, se produjo un aumento de la demanda de lana lo cual 

provocó una mayor presión en la producción interna traduciéndose en un crecimiento de 

las haciendas a costa de las comunidades y de la sobreexplotación de los pastores. 

Finalmente, entre los años de 1930 a 1945 la oligarquía sureña no logró modernizar e 

incrementar la producción en las haciendas ni desarrollar un mercado interno, además 

que tuvo que afrontar la oposición de los campesinos y pastores de la región. Por ello, 

según Flores Galindo a partir del año de 1945 se inició la crisis del orden oligárquico 

sureño. 

 

Este pionero conjunto de ensayos motivó múltiples estudios monográficos en estos casi 

cuarenta años, los cuales han permitido una mejor aproximación a la historia regional del 

sur peruano. 
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2. La producción de vino y aguardiente en Arequipa: 1700 - 1853 

 
 

Arequipa en la época virreinal, al no tener grandes centros mineros, tenía para los 

Habsburgo poca importancia económica y la situaban  en la periferia política del virreinato 

peruano. Pero, la región sí estaba integrada al enorme mercado interno generado por la 

minería en el sur andino.6  El principal ítem que se expendía al Alto Perú era el vino y a 

cambio se obtenía la plata necesaria para poder importar productos extranjeros. La 

demanda pudo absorber la producción arequipeña hasta que llegó a su límite a fines del 

siglo XVII. Entonces, la sobreproducción vitivinícola encontró solución al transformar el 

excedente en aguardiente, bebida que tuvo gran demanda en el altiplano. 

 

La producción vitivinícola, como se observa en el gráfico Nº 1, tuvo un crecimiento 

sostenido durante todo el siglo XVIII en la medida que el mercado pudo seguir 

absorbiendo la oferta, pero a partir de la década de 1780, la demanda alcanzó su límite, 

lo que significó una baja en los precios debido a una saturación del mercado. Esta vez, no 

existió la alternativa de convertir el excedente en otro producto, y como consecuencia de 

ello, se produjo el estancamiento de la economía sureña. 

 

 

 

 

 

                     
    6La estructura agraria de Arequipa en la época colonial en Keith Davies, Landowners in colonial 
Peru. Austin: University of Texas, 1982. El mejor estudio de las actividades comerciales de 
Arequipa en el XVIII es el de Kendall Brown, Bourbons and Brandy. Imperial Reform in 
Eighteenth-Century Arequipa. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1986. El surgimiento 
de una elite comercial a fines del XVIII en Carlos Buller,  "Peninsulares y criollos: el surgimiento 
de una elite comercial importadora en Arequipa durante el tardío siglo XVIII". Tesis de Bachiller en 
Historia. Pontificia Universidad Católica  del Perú, 1988. 
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Gráfico Nº 1 

Producción de vinos en Arequipa, siglo XVIII 

 

Fuente: Brown 1986: 224 - 9 

 

La balanza comercial arequipeña fue favorable durante casi todo el siglo XVIII, en la 

medida en que la importación europea y la baja imposición por un lado y la producción 

minera y exportación a la sierra por el otro, permaneció estable. Pero, el declive en las 

ganancias de las exportaciones a la sierra más una creciente carga impositiva a causa de 

las reformas socavaron la economía de esta región. A fines del siglo, Arequipa vio 

alterada su relación con la Metrópoli al ejercer ésta una mayor y más cercana 

fiscalización, demostrada en el salto espectacular de los ingresos percibidos en las Cajas 

Reales.7 

 

                     
7 Cifras en Kendall Brown, Op. Cit., 1986, pp. 230 - 236. 
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Al establecer el sistema de Intendencias los reformadores borbones ejercieron un control 

desacostumbrado en la región. Pero, además de aumentar la imposición fiscal, poco o 

nada se hizo para incentivar la producción que en ese momento atravesaba una etapa de 

estancamiento8. 

 

El historiador Carlos Buller ha trabajado con cuidado los documentos generados por el 

cobro del diezmo en la región arequipeña y ha podido reconstruir la producción de vinos y 

aguardiente del año de 1770 hasta el año de 18539 en los valles de Vítor, Majes y 

Moquegua.  

 

Como se puede ver en el gráfico N° 2 la producción se mantiene desde el año de 1770 

hasta el año de 1814, luego,  la curva de descenso es notable hasta el año de 1853. 

Disminución que se explica por el declive de la demanda en el Alto Perú, originada por la 

decadencia de la minería en Potosí, por las guerras de Independencia,  por la creación de 

la República de Bolivia y por la guerras en los inicios de la República que incluyeron el 

proyecto político de la Confederación Perú – Boliviana que fue un intento fallido de 

restablecer la región económica virreinal. 

 

 

 

 

 

                     
8 Un excelente análisis del impacto de las reformas borbónicas en las economías regionales en 
John Fisher, Gobierno y Sociedad en el Perú Colonial: El Régimen de las Intendencias, 1784 - 
1814. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1981. "Imperialism, Centralism, and 
Regionalism in Peru, 1776 - 1845". En Rory Miller, Region and Class in Modern Peruvian History. 
Liverpool: Institute of Latin American Studies, University of Liverpool. pp. 21 – 34, 1987.  
 
9 Ver el notable trabajo de Carlos Buller. Vinos, aguardiente y mercado. Auge y declive de la 
economía del vino en los valles de Arequipa (1770 – 1853). Lima: Quellca, 2011. 
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Gráfico N° 2 

Producción de vinos y aguardiente en Arequipa,  

1770 - 1853 

 

 

Fuente: Buller 2011: 379 - 381 

 

 

Gracias a los trabajos de Kendall Brown y de Carlos Buller se ha podido reconstruir la 

producción de vino y aguardiente desde el año de 1700 hasta el año de 1854. Es un 

vasto ciclo de expansión, auge y caída. 
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3. La exportación de las desde Arequipa, 1822 - 1919 

 

El siglo XIX fue testigo del alejamiento económico de Arequipa del Alto Perú. La 

Independencia, la creación de Bolivia y las políticas comerciales proteccionistas de la 

República temprana, hicieron que lentamente Arequipa cambiara su producción local 

hasta convertirse, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en el principal exportador de 

lanas al mercado británico10 (gráfico Nº 3), no sin antes intentar recapturar su antiguo 

mercado en 1836, al apoyar decididamente a la Confederación Peruano-Boliviana. Mas, 

aquel eje comercial liberal tuvo que ceder ante el otro eje proteccionista integrado por los 

hacendados del norte, los comerciantes limeños y sus pares chilenos, quienes acabaron 

con los sueños liberales  del sur en 1839. 

 

En este sentido, la Confederación fue en gran medida la imposición de facto de las 

medidas liberales del eje comercial sureño. Por ello, no extraña que el Supremo Protector 

Andrés de Santa Cruz haya declarado puertos libres a Paita, el Callao, Arica y Cobija, y 

bajado considerablemente las tarifas aduaneras.  

 

La confederación fue además un intento fallido del sur andino por separarse del resto del 

país en una época en donde los nacionalismos y los Estados estaban aún muy 

incipientes11.  Fue una segunda generación de republicanos la que a partir de mediados 

                     
10 El impacto de la exportación de lanas en el mercado interno sureño ha sido analizado por 
Alberto Flores Galindo, Op. Cit., 1977. Nils Jacobsen, Op. Cit., 1993, Manuel Burga y Wilson 
Reategui,  Lanas y capital mercantil en el Sur. La Casa Ricketts, 1895 - 1935. Lima: Instituto de 
Estudios Peruanos, 1981, y Rory Miller, Op. Cit. 2010.    
 
11  Un minucioso trabajo sobre este período en Félix Denegri, Historia Marítima del Perú, La 
República 1826 - 1851. vol. VI. Lima: Instituto de Estudios Históricos-Marítimos del Perú, 1976. 
Discusiones sobre el surgimiento del Estado en el siglo XIX en Jean Paul Deler e Ives Saint 
Geours (Comps.), Estados y Naciones en los Andes. Hacia una historia comparativa: Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú. 2 vols. Lima: Instituto de Estudios Peruanos e Instituto Francés de 
Estudios Andinos, 1986. Heraclio Bonilla (Comp.), Los Andes en la Encrucijada. Indios, 
Comunidades y Estado en el siglo XIX. Quito: FLACSO, 1991. Tulio Halperin, "Dependency Theory 
and Latin American Historiography". Latin American Research Review, 17: 155 – 180, 1982. Marie 
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del siglo XIX adoptó políticas liberales en el sector comercial y con ello reforzó el naciente 

vínculo entre Arequipa y el mercado europeo.12  

 

 
Gráfico Nº 3 

Exportación de lanas, 1822 - 1919 

 

Fuente: Bonilla 1977, V: 187 – 192 

 

 
                                                               
Danielle Démellas, La invención política. Bolivia, Ecuador, Perú en el siglo XIX. Lima: IEP e IFEA, 
2003. 
 
 
  12El mejor estudio para esta época es aun el de Jorge Basadre, Historia de la República del 
Perú, 1822 - 1933. 7ma. Edic. 13 vols. Lima: Editorial Peruamérica, 1983. La transición del 
mercantilismo colonial al liberalismo del XIX para el caso arequipeño en John Wibel, "The 
Evolution of a Regional Community within the Spanish Empire and Peruvian Nation: Arequipa, 1780 
- 1845". Ph. D. Dissertation. Stanford University, 1975. Fernando Ponce,    "Social Structure of 
Arequipa, 1840 - 1879". Ph. D. Dissertation. University of Texas al Austin, 1980. Betford Betalleluz, 
"Fiscalidad, tierras y mercado: Las comunidades indígenas de Arequipa: 1825 - 1850". En 
Enrique Urbano (Comp.), Tradición y Modernidad en los Andes. Cusco: Centro de Estudios 
Rurales Andinos Bartolomé de las Casas, pp. 147 – 162, 1992. Un análisis de la sociedad urbana 
arequipeña de 1780 a 1854 en Sarah Chambers, De súbditos a ciudadanos: honor, género y 
política en Arequipa, 1780 – 1854. Lima: Red para el desarrollo de las ciencias sociales en el 
Perú, 2003.  
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II. DEMOGRAFÍA Y FISCALIDAD A INICIOS DE LA REPÚBLICA 
 

 
En este capítulo estudiaremos en primer lugar la composición social de la ciudad de 

Arequipa gracias al censo del año 1847, en segundo lugar, estableceremos la población 

económicamente activa, luego analizaremos el grado de formalidad e informalidad 

fiscal de la PEA arequipeña, y por último, analizaremos la recaudación de impuestos de 

1825 a 1850.  

 

1. Población de la provincia arequipeña13 

 

La Intendencia de Policía de la ciudad de Arequipa realizó en el año de 1847 un censo 

poblacional y de vivienda de toda la provincia de Arequipa, es decir, de la ciudad y su 

entorno rural. El prolijo trabajo, como se puede observar en el Cuadro Nº 1,  incluyó 

los antiguos cuarteles y los espacios urbanos adyacentes, además de todos los pueblos 

de la jurisdicción. 

 

Este censo nos permite tener una visión más detallada de los cambios demográficos 

entre los años de 1792 y 1862. En el Cuadro Nº2  tenemos los datos de la población 

en la ciudad arequipeña y su entorno rural en un arco temporal de 70 años, que 

comprende las últimas décadas del Virreinato, las guerras de la Independencia, los 

años iniciales de la República y la época de expansión económica en la llamada edad 

del guano. 

                     
13 Un excelente análisis de los cambios en la sociedad arequipeña del año de 1780 al año de 
1845, en Wibel, John “The evolution of a regional community within the spanish empire and 
peruvian nation: Arequipa, 1780 – 1845” Ph. D. Dissertation. Stanford University, 1975. Sarah 
Chambers analizó los cambios políticos en el mismo período en De súbditos a ciudadanos: honor, 
género y política en Arequipa, 1780 – 1854. Lima: FCE, 2003. Marcel Haitin, hizo un estupendo 
análisis económico y social de la ciudad de Lima en “Late colonial Lima: economy and society in 
an era of reform and revolution” Ph. D. Dissertation, University of California, Berkeley, 1983,  
una aproximación inicial en Betalleluz, Betford. “Los informales en la economía, un antiguo 
problema. La PEA arequipeña en 1847”. En Academia Nacional de la Historia: Pueblos, provincias y 
regiones en la Historia del Perú. Lima: Academia Nacional de la Historia, 2006. 
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Cuadro N°1 
 

Censo de Arequipa, 1847 

 

 

Fuente: O.L. 1847 (AGN) 

                                      
  Casas Casados Solteros Niños   Sirvientes Esclavos Libertos Eclesiásticos Monjas   Sumas 
    H M H M H M H M H M H M Secul. Reg. Profesas Seglares   
                                      
Cuartel 1ro. 376 270 301 303 659 338 321 196 450 13 45 29 28 12 3 45 46 3060 
Cuartel 2do. 246 249 291 287 684 448 363 207 216 14 20 7 5 9 32 39   2871 
Cuartel 3ro. 469 359 341 352 494 615 582 303 281 18 39 6 12 12 36     3450 
Cuartel 4to. 412 300 303 286 701 248 396 179 315 18 47     16 35 36 129 3009 
Cuartel 5to. 423 181 181 291 487 194 148 194 172 17 44 8 1 14 36     1968 
Cuartel 6to. 108 96 96 57 161 163 164 22 49 1 3 1   5       818 
Miraflores 468 427 423 440 1075 497 463 134 128         11       3607 
Palomar 391 264 269 342 350 143 65 178 69 10 4 1 3         1698 
Yanaguara 376 319 319 339 701 461 366 86 117 1 3     4       2716 
Cayma 484 316 317 445 650 473 415 78 60   2     4       2760 
Sachaca 683 243 240 283 587 497 487 89 63 1       3       2493 
Tiabaya 545 276 276 405 551 424 404 138 117 3 2 1 1 3       2601 
Uchumayo 201 124 123 124 153 199 160 39 9 7 5 1   1       945 
Vítor 211 155 155 288 130 135 128 26 16 9 1     1       1044 
Socabaya 501 181 184 359 744 429 391 84 39 2 2 4 5 2       2406 
Paucarpata 703 315 315 408 782 600 493 133 88 5 3     2       3144 
Sabandía 201 95 94 81 216 183 182 34 35         1       921 
Characato 524 129 129 279 660 473 393 28 16         3       2110 
Pocsi 573 359 302 258 487 402 417 3 12                 2240 
Quequeña 658 293 293 395 704 401 368 4 4 2 1     2       2467 
Chiguata 376 235 235 173 236 131 193 3 7         1       1214 
Tambo 169 360 353 607 342 442 306 60 30         3       2503 
                                      
Sumas 9098 5546 5540 6812 11554 7896 7185 2218 2293 121 221 58 55 109 142 120 175 50045 
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En el año de 1792 la población total de la provincia era de 37261 habitantes, doce 

años después en 1804 era de 44234 (aumentó 18.7%), treinta y tres años después en 

1847 era de 50045 (aumentó 13.1%), finalmente, quince años después en 1862 era 

de 52820 habitantes (subió 5.5%). En los setenta años la población creció en 41.7%. 

La tasa de crecimiento en la primera etapa fue de 1.5, en la segunda de 0.3 y en la 

tercera subió levemente a 0.36. El notable descenso en la tasa es explicable por la 

coyuntura de las guerras de Independencia y los inicios republicanos. 

 

Cuadro Nº 2 

Población de la provincia de Arequipa, 1792 - 1862 

Año 
 

Ciudad 
 

Campo 
 

Total 
 

1792 
 

23551 
 

13710 
 

37261 
 

1804 
 

28483 
 

15751 
 

44234 
 

1847 
 

20751 
 

29294 
 

50045 
 

1862 
 

26472 
 

21192 
 

52820 
 

 

Fuentes: Elaboración propia y la información procesada por Gunter Vollmer 1967: 253, Sarah 

Chambers 2003: 38, y Fernando Ponce 1980: 81. En la población urbana de 1847 se incluyeron 

las zonas de Miraflores y el Palomar. 

 

Como se puede observar en el gráfico Nº 4  el crecimiento de la población de la ciudad 

y el campo tienen una evolución coherente del año de 1792 a 1804, es decir hay más 

habitantes en la urbe que en el campo, pero, en el año de 1847, la relación se invierte 

y se encuentran nueve mil personas más en el área rural, posteriormente la tendencia 

se normaliza en el año de 1862. Una explicación de esta migración interna a los 

pueblos del campo sería la necesidad de buscar protección en tiempos difíciles o como 

una estrategia para evitar el reclutamiento de los ejércitos en pugna.    
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Gráfico Nº 4 

Población de la provincia de Arequipa, 1792 - 1862 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

La información del censo del año 1847 nos permite obtener indicadores como la 

densidad poblacional, la situación civil, y de género. En este sentido, la población total 

fue de 50,045 habitantes, ubicados en 9098 casas, de los cuales, 15,175 vivían en la 

ciudad –considerando solo los seis cuarteles- en 2034 casas, y los 34,870 restantes en 

pueblos cercanos, en 7064 viviendas. La densidad poblacional varía enormemente, 

pues en la urbe, el promedio es de 7.4 habitantes por casa, mientras que en pueblos 

rurales, el promedio es de 4.9 personas por vivienda. 

 

La clasificación de la población entre hombres y mujeres se realizó en primer lugar de 
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esclavos y libertos, y en tercer lugar se anotaron a los sacerdotes (seculares y 

regulares) y a las religiosas (profesas y seglares).   

 

La población total de la ciudad de Arequipa, fue de 15,175 personas, de las cuales 

8,695 eran mujeres y 6,480 hombres, la diferencia de más de dos mil varones se 

explica porque la mayoría de solteros había sido enlistada en los ejércitos en pugna o 

porque se fueron a los pueblos de la campiña. 

 

En este sentido, el Cónsul de su Majestad Británica en el Perú, John McGregor, quien 

hizo un bosquejo general del Perú del año 1847, indicó que: 

 

“La anarquía y guerras incesantes son tan destructivas y desoladoras para los 
aborígenes del Perú y para la propiedad del país, como lo fueron para las 
minas, manufacturas y obrajes bajo el gobierno español. Un ejército 
permanente se ha convertido en institución, como un medio de poder militar y 
despótico y licenciosidad, destruyendo las verdaderas fuentes de población, las 
virtudes y hábitos domésticos. Se ha observado en los peruanos aborígenes (…) 
que siguen muy vivos los sentimientos de amor a su sangre y su país, los 
cuales se vuelven penosos cuando los indios se ven violentamente secuestrados 
al reclutar el ejército14”.  

 

 

Como se puede observar en el cuadro Nº 3, el 19.6% eran casados, el 31.4% solteros 

y el 26.2% estaba compuestos por niños. El resto estaba integrado por sirvientes 

(17%), esclavos (1.8%), libertos (0.6%) y eclesiásticos (3.3%). Haciendo una 

exclusión de la población infantil, podemos decir que aproximadamente el 70% de 

arequipeños eran personas que integraban la población económicamente activa. 

Obviamente este porcentaje se reduciría si se pudiera restar la población mayor. 

 

                     
14 McGregor, John. “Bosquejo general del Perú, 1847”. En Bonilla, Heraclio (Comp.) Gran 
Bretaña y el Perú 1826 – 1919. Informes de los cónsules británicos. Lima: IEP y Fondo del Libro 
del Banco Industrial del Perú. Vol. I, pp. 149. 
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Cuadro Nº 3 

Población de la ciudad de Arequipa en 1847 

 Hombres Mujeres Total Porcentajes 

Casados/as 1455 1513 2968 19,6 % 

Solteros/as 1576 3186 4762 31,4 % 

Niños/as 2006 1974 3980 26,2 % 

Sirvientes 1101 1483 2584 17,0 % 

Esclavos/as 81 198 279 1,8 % 

Libertos/as 51 46 97 0,6 % 

Sacerd./monjas 210 295 505 3,3 % 

Sub-totales 6480 8695 15175 100% 

 

Fuente: AGN, sección OL, 1847. 

 

 

2. Oficios u ocupación laboral en la ciudad de Arequipa15 

 

Gracias a un informe publicado por la Intendencia de Policía de Arequipa en el 

periódico El Republicano el sábado 22 de mayo de l847, tenemos acceso a una valiosa 

información. La Policía hizo un exhaustivo estudio de la totalidad de gremios u oficios y 

el número de integrantes de cada uno en la ciudad y en los poblados adyacentes de la 

campiña arequipeña. Y para ser coherentes con la muestra del cuadro Nº 3 sólo 

usaremos los datos vinculados a la ciudad.  

 

 

                     
15 Un buen análisis de la evolución demográfica en el Perú entre los años de 1827 a 1940 y su 
relación con el mercado laboral, en Cosamalón 2011: 19 – 92. 
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Cuadro Nº 4 

Sector Servicios, 1847 

Gremio Número Porcentaje 

Abogados 61 1,4% 

Agrimensores 24 0,5% 

Agüadores 29 0,7% 

Alarifes 15 0,3% 

Albañiles 18 0,4% 

Amansadores 9 0,2% 

Amanuenses 24 0,5% 

Aprensadores 16 0,4% 

Arrieros 18 0,4% 

Barberos 15 0,3% 

Cafeteros 8 0,2% 

Caperos 43 1,0% 

Carniceros 98 2,2% 

Carboneros 0 0,0% 

Cirujanos 7 0,2% 

Eclesiásticos 505 11,5% 

Empleados 71 1,6% 

Escribanos 16 0,4% 

Estudiantes 595 13,6% 

Farmacéuticos 9 0,2% 

Flebotomistas 7 0,2% 

Maestros-letras 20 0,5% 

Maestros-Posta 15 0,3% 

Médicos 12 0,3% 

Militares 65 1,5% 
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Mineros 5 0,1% 

Músicos 35 0,8% 

Organistas 9 0,2% 

Practs. Derecho 36 0,8% 

Procuradores 10 0,2% 

Sacristanes 16 0,4% 

Salineros 0 0,0% 

TOTAL 1811 41,3% 

 

Fuente: El Republicano. Tomo XXI. Núm. 36 

 

En el cuadro Nº 4 hemos agrupado sólo los oficios y gremios pertenecientes al sector 

servicios. En este segmento (excluyendo a los estudiantes) el grupo más numeroso 

está constituido por los eclesiásticos (11.5%), los carniceros (2.2%), los empleados 

(1.6%) y los militares (1.5%). El oficio con menos integrantes es el de los mineros 

(0.1%) y luego los oficios de cirujanos, flebotomistas16, cafeteros, amansadores, 

farmacéuticos y organistas representaron cada uno el 0.2%.   

 

En el quinto cuadro se consignan los gremios pertenecientes al sector comercio. En 

este grupo destacan los grandes comerciantes o mayoristas conocidos también como 

almaceneros con el 0.1%, luego los llamados comerciantes representaban el 9.7% y 

los tenderos, es decir, pequeños comerciantes sumaban el 4.3%. 

 

 

 

 

 
                     
16 Los flebotomistas eran los veterinarios de la época. 
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Cuadro Nº 5 

Sector Comercio 

Gremios Número Porcentaje 

Almaceneros 5 0,1% 

Comerciantes 425 9,7% 

Tenderos 189 4,3% 

TOTAL 619 14,1% 

 

Fuente: El Republicano. Tomo XXI. Núm. 36 

 

   
En el sexto cuadro hemos agrupado a los cuarenta y tres gremios artesanales. En el 

sector manufactura los gremios más numerosos fueron el de sastres (7.8%), seguido 

por el de zapateros (7.4%) y el de carpinteros (2.3%). Los que menos integrantes 

tuvieron, es decir, entre dos y cuatro personas (0.1%) fueron los pelloneros y 

talladores con dos trabajadores, los fundidores con tres y con cuatro miembros los 

batihojas, armeros, peineteros, y picapedreros.  

 

Cuadro Nº 6 

Sector Manufactura 

Gremios Número Porcentaje 

Almidoneros 9 0,2% 

Armeros 4 0,1% 

Batihojas 4 0,1% 

Blanqueadores 10 0,2% 

Bordadores 9 0,2% 

Campaneros 8 0,2% 

Canteros 56 1,3% 
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Carpinteros 99 2,3% 

Cereros 5 0,1% 

Cerrajeros 25 0,6% 

Cigarreros 38 0,9% 

Coheteros 13 0,3% 

Colchoneros 7 0,2% 

Curtidores 12 0,3% 

Chocolateros 16 0,4% 

Escultores 5 0,1% 

Espejeros 5 0,1% 

Fundidores 3 0,1% 

Guitarreros 8 0,2% 

Herradores 11 0,3% 

Herreros 28 0,6% 

Impresores 15 0,3% 

Ladrilleros 5 0,1% 

Montereros 0 0,0% 

Odrereros 5 0,1% 

Hojalateros 8 0,2% 

Panaderos 47 1,1% 

Velloneros 2 0,0% 

Peineteros 4 0,1% 

Picapedreros 4 0,1% 

Pintores 13 0,3% 

Plateros 49 1,1% 

Relojeros 6 0,1% 

Sastres 342 7,8% 

Sombrereros 85 1,9% 

Sueleros 16 0,4% 
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Talabarteros 43 1,0% 

Talladores 2 0,0% 

Tintoreros 6 0,1% 

Tocuyeros 17 0,4% 

Trensadores 5 0,1% 

Veleros 9 0,2% 

Zapateros 326 7,4% 

TOTAL 1384 31,6% 

 

Fuente: El Republicano. Tomo XXI. Núm. 36 

 

En el cuadro Nº 7  presentamos los gremios vinculados al sector agricultura y en él 

destacan con un 7.5% los labradores, seguidos de los jornaleros con un 2.5%, los 

propietarios con un 2.5% y los molineros con el 0.6%. 

 

 

Cuadro Nº 7 

Sector Agricultura 

Gremios Número Porcentaje 

Labradores 328 7,5% 

Jornaleros 108 2,5% 

Molineros 25 0,6% 

Propietarios 109 2,5% 

TOTAL 570 13,0% 

 

Fuente: El Republicano. Tomo XXI. Num. 36 
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Entonces, en resumen, como se observa en el cuadro Nº 8, el sector que agrupa un 

mayor número de trabajadores es el de manufactura (31.6%), seguido de cerca por el 

sector servicios (27.7%), en tercer lugar el sector comercio (14.1%), en cuarto lugar 

los estudiantes (13.6%) y por último el sector agrícola (13%). 

 

Cuadro Nº 8 

Sectores económicos en Arequipa, 1847 

Sector Oficios Número Porcentaje 

Servicios 31 1216 27.7% 

Comercio 3 619 14.1% 

Manufactura 43 1384 31.6% 

Agricultura 4 570 13% 

Estudiantes 1 595 13.6% 

Totales 82 4384 100% 

 

Fuente: El Republicano Tomo XXI. Núm. 36 

 

 

3. Población económicamente activa 

 

La información contenida en el censo y en el informe recogido por la Intendencia de 

Policía nos permitirá reconstruir la población económicamente activa (PEA) de la ciudad 

de Arequipa a mediados del siglo XIX, pues además de los gremios agrupados en los 

sectores servicios, comercio, manufactura, y agricultura, contamos con el número de 

estudiantes, sirvientes y esclavos. 
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Cuadro Nº 9 

Distribución ocupacional en Arequipa, 1847 

 Número Porcentaje 

Niños  3980 26.2% 

Amas de casa/mayores 3948 26% 

Estudiantes 595 3.9% 

Comercio 619 4.1% 

Manufactura 1384 9.1% 

Agricultura 570 3.8% 

Servicios 1216 8% 

Sirvientes 2584 17% 

Esclavos 279 1.8% 

Total 15175 100% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Entonces, como se observa en el cuadro Nº 9, un poco más de la mitad de la población 

arequipeña (52.2%) está integrada por niños, amas de casa y mayores. Si a ellos le 

sumamos a los estudiantes (3.9%) llegamos a la conclusión que la población 

económicamente activa representa el 43.9%. 

 

Dentro de este porcentaje, el sector con mayor número es el de sirvientes (17%), 

seguido por los sectores manufactura (9.1%), servicios (8%), comercio (4.1%), 

agricultura (3.8%) y el de esclavos (1.8%). Ahora, desde un punto de vista 

estrictamente económico los sirvientes se ubican en el sector servicios con lo cual éste 

representaría el 25% de la PEA, constituyéndose así en el grupo más importante.  

 

En consecuencia, en el cuadro Nº 10 llegamos a determinar los porcentajes finales de 
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la población económicamente activa de la ciudad de Arequipa. Así, el sector que 

concentra el mayor número de trabajadores es el de servicios (57.1%), seguido por el 

de manufactura (20.8%), el de comercio (9.3%) y por último, el de agricultura 

(8.6%). La ocupación de los esclavos (4.2%) era variada, es decir, estaban 

distribuidos en los sectores agricultura, manufactura y servicios. 

     

 

Cuadro Nº 10 

Población Económicamente Activa en 

Arequipa, 1847 

Sector Número Porcentaje 

Servicios 3800 57.1% 

Manufactura 1384 20.8% 

Comercio 619 9.3% 

Agricultura 570 8.6% 

Esclavos 279 4.2% 

Total 6652 100% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4. Formalidad e informalidad 

 

Los datos anteriores nos permiten abordar otro problema. Es decir, hasta qué punto el 

Estado consiguió incorporar a la formalidad fiscal a los diferentes gremios descritos. 

Para resolver esta incógnita contamos con la matrícula de patentes del año de 1847 en 

la cual se consignan los gremios y el número de integrantes considerados para pagar 

impuestos en los sectores comercio, manufactura y servicios. Este documento fue 
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elaborado por el área de tributación de la Prefectura de Arequipa. 

 

El cuadro Nº 11 muestra ya el cruce de información y notamos que el sector comercio 

tenía un 47% de formalidad y un 53% de informalidad. Este porcentaje se explica 

porque era el sector que más utilidades generaba y por ende era el favorito de los 

recaudadores como se verá más adelante. El sector manufactura tenía sólo un 21% de 

formalidad y un mayoritario 79% de informalidad, y por último, el sector servicios, el 

que tenía la mayor cantidad de trabajadores tenía apenas un 4.1% de formalidad fiscal 

y un abrumador 95.9% de informalidad. 

 

Cuadro Nº 11 

Formalidad e informalidad en Arequipa, 1847 

  Fisco PEA Formal Informal 

Comercio 291 619 47% 53% 

Servicios 157 3800 4.1% 95.9% 

Manufactura 291 1384 21% 79% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En suma, la presencia del incipiente Estado peruano de mediados del siglo XIX era 

bastante precaria en cuestiones fiscales. Ahora, la base fiscal era aun endeble porque 

una cosa era establecer el número de posibles contribuyentes (de por sí ya ínfima en 

vastos sectores) y otra muy distinta era el tema de la recaudación en sí misma, pero 

esa ya es otra historia. No nos sorprende entonces que este panorama fiscal se haya 

anquilosado con los años en la medida que el Estado peruano  dependió casi 

exclusivamente desde 1845 hasta 1872 de los ingresos generados por el guano. En 

este sentido, la preocupación por ampliar la base tributaria y mejorar el sistema de 



28 
 

incorporación a la formalización de amplios sectores de la economía fue incierta en 

aquellos años de bonanza fiscal. En consecuencia, al estallar la peor crisis económica 

del siglo XIX en la década de 1870 quedaron en evidencia las flaquezas del sistema 

tributario. 

 

 

5. La historia de los impuestos, 1824 – 1850 

 

La recaudación tributaria de los años comprendidos entre 1824 y 1850 en la provincia 

y departamento de Arequipa, fue posible gracias a la abundante información de los 

libros de la tesorería departamental ubicados en el Archivo de Arequipa. 

 

Como se puede observar en el Gráfico Nº 5  hay dos etapas, la primera comprende los 

años de 1824 al 1831, y la segunda, los años de 1832 a 1850. En la primera hay un 

notable descenso en la recaudación de 1’134,151 pesos a 720,835 pesos. Mientras que 

en la segunda etapa, la recaudación oscila entre 378,069 pesos y 322,556 pesos, con 

algunos picos de más de quinientos mil pesos en algunos años. Es como si en la 

segunda fase la recaudación se hubiera “estabilizado” en un rango que va de los 

trescientos a los quinientos mil pesos.  

 

En comparación, los ingresos de la República del Perú (gráfico N° 6) para el mismo 

período muestra un patrón diferente. De 1826 a 1831, los ingresos son prácticamente los 

mismos. La diferencia se evidencia a partir de la década de 1840 cuando los ingresos se 

duplican y a partir de 1850 se triplican. Salto explicable por los ingresos derivados de las 

exportaciones guaneras. 
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Gráfico Nº 5 
 

Ingresos en la Tesorería de Arequipa, 1825 – 1850 

 
Fuente: Libros de la Tesorería de Arequipa, 1825 – 1850, ADA. 

 
Gráfico Nº 6 

 
Ingresos en la Tesorería de la República del Perú, 1825 – 1860 

 

 

Fuente: Tantaleán J. 2011: 89 
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Como es evidente, los datos globales de la República del Perú contrastan con los ingresos 

del Departamento de Arequipa. En esta línea sería interesante contar con los ingresos de 

todos los departamentos del país para tener una visión más coherente de las diferentes 

dinámicas regionales. 

 

En el cuadro Nº 12  tenemos la información relativa a la recaudación tributaria del año 

1847. En primer lugar está lo adeudado, luego lo cobrado y finalmente el porcentaje de lo 

recaudado. El sector comercio es el que más contribuye, pues los impuestos de alcabala 

(4.39%) y el de aduanas (40.88%) representan el 45.27% del total de ingresos. En 

segundo lugar con un 16.44% se encuentran los préstamos que solían hacer los grandes 

almaceneros extranjeros o miembros de la elite arequipeña. Se puede decir entonces, 

que los comerciantes aportaban el 61.71%. En tercer lugar, la contribución de indígenas 

(8.48%) y la contribución de castas (6.90%) representaron el 15.38%. En cuarto lugar, 

la agricultura a través de los productos de Molinos contribuyeron con el 11.16%. 

Finalmente, la suma del resto de impuestos consolidaron el 11.75% restante. Es 

interesante anotar que de la contribución de indígenas adeudada solo se recaudó el 

60.8%. Tema que analizaremos en el siguiente capítulo.  

 

Finalmente, los sectores que generaron más puestos de trabajo fueron los de servicios y 

manufactura, pero, fueron también los que presentaron los mayores índices de 

informalidad. Por el contrario, los sectores comercio y agricultura más modestos en la 

generación de puestos laborales, fueron los más formalizados y los que generaron más 

de la mitad de la recaudación tributaria. En esta línea, en el siguiente capítulo 

estudiaremos la relación entre el Estado y las comunidades indígenas de Arequipa. 
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Cuadro Nº 12 
Recaudación tributaria del año 1847 

 
  1847  

 Impuestos Adeudado %  Cobrado  % % cobrado 

Contribución de Indígenas 65038.9 12.62% 39528.3 8.48% 60.8 

Contribución General de castas 32168.6 6.24% 32168.6 6.90% 100.0 

Auxilio patriótico 659.1 0.13% 659.1 0.14% 100.0 

Contribución de predios rústicos 22933.0 4.45% 7044.8 1.51% 30.7 

Contribución de predios urbanos 3449.9 0.67% 7.2 0.00% 0.2 

Media annata Eclesiástica 1018.1 0.20% 1018.1 0.22% 100.0 

Media annata Secular 58.2 0.01% 58.2 0.01% 100.0 

Mesada Eclesiástica 1301.9 0.25% 1301.9 0.28% 100.0 

Minería 2096.0 0.41% 2096.0 0.45% 100.0 

Alcabalas 20489.3 3.98% 20489.3 4.39% 100.0 

Contribución de patentes 1347.7 0.26% 1347.7 0.29% 100.0 

Aduana 190574.9 36.97% 190574.9 40.88% 100.0 

Arrendamientos  1370.4 0.27% 776.7 0.17% 56.7 

Bienes en casas en Comunidad 266.5 0.05% 266.5 0.06% 100.0 

Censos y otros ramos de consolidación 7010.2 1.36% 6745.0 1.45% 96.2 

Derechos de toma de razón 605.0 0.12% 605.0 0.13% 100.0 

Derechos de Espolios y Mostrencos 31.4 0.01% 31.4 0.01% 100.0 

Empréstitos 76654.3 14.87% 76654.3 16.44% 100.0 

Contribución Industrial 3554.6 0.69% 876.8 0.19% 24.7 

Montepío Militar 1233.1 0.24% 1233.1 0.26% 100.0 

Oficios Vendibles 450.0 0.09% 100.0 0.02% 22.2 

Papel Sellado 12425.5 2.41% 12425.5 2.67% 100.0 

Productos de molinos 52054.2 10.10% 52054.2 11.16% 100.0 

51Porteos de correas 174.7 0.03% 174.7 0.04% 100.0 

Restauraciones 34.8 0.01% 34.8 0.01% 100.0 

Redito de Censos 3835.3 0.74% 3835.3 0.82% 100.0 

Rentas de policía 12535.8 2.43% 12535.8 2.69% 100.0 

Tomin para hospitales 1559.1 0.30% 1559.1 0.33% 100.0 

Derecho de Pasaportes 497.0 0.10% 28.5 0.01% 5.7 

TOTAL 515427.4 100.0% 466230.6 100.0% 90.5 
 

Fuente: Libro de Tesorería de Arequipa, 1847, ARA. 
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III. LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE AREQUIPA, 1825 – 1850 

 

1. Introducción17 

 

Las relaciones entre el naciente Estado Republicano y las comunidades campesinas,  han 

despertado la curiosidad de historiadores locales y extranjeros en las últimas décadas, y 

el denominador común ha sido el estudio de las dinámicas regionales como los de 

Ayacucho (Bonilla: 1989, Méndez: 1991), Junín (Mallon: 1983, Manrique: 1987, 

Contreras: 1989, 1990), Cuzco (Remy: 1988, Peralta: 1990), Puno (Hunefeldt: 1989), y 

Piura (Diez: 1991 y 1997). Han analizado las interacciones entre Estado y agentes locales 

de poder, el rol del campesino indígena en esta relación,  el significado del tributo no sólo 

en las economías locales, sino en la consolidación del "pacto" entre el Estado y los indios, 

por el cual la posesión de las tierras estaba garantizada por el pago del tributo fiscal 

(Platt: 1982 y Larson: 1986, 1989)18. 

 

En la mayoría de estos casos, la elección del sitio de estudio se debió a una fuerte 

presencia de población campesina (sierras central y sur) y al elevado porcentaje, 

generalmente 80% de la contribución indígena en las recaudaciones departamentales. 

Pero, estas opciones dejan de lado el estudio de aquellos sitios en el que el poblador indio 

no era mayoritario, o casos donde las comunidades estaban situadas cerca a ciudades 

con gran movimiento comercial, donde las relaciones económicas y sociales con la urbe 

                     
17 Una versión preliminar de este capítulo en Betalleluz, Betford. "Fiscalidad, tierras y mercado: 
Las comunidades indígenas de Arequipa: 1825 - 1850". En Urbano, Henrique (comp.): Tradición y 
Modernidad en los Andes. Cusco: Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas, 
1992, pp. 147 - 162. 
 
18 Un excelente estado de la cuestión en Armas, Fernando: 2011. Un minuciosos estudio de la 
interacción social y económica de los indios con la ciudad de Lima de 1795 a 1820 en Jesús 
Cosamalón (1999). 
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eran más próximas y fluidas.19  

 

En este sentido, las ocho comunidades campesinas de la provincia de Arequipa, 

contrastan con los estudios previos, pues eran minoría frente a la población blanca y 

mestiza y se encontraban en torno a un gran centro comercial urbano. Y a través del 

análisis de la política tributaria trataré de ofrecer una imagen de las relaciones 

Estado/comunidad campesina en la campiña arequipeña. 

 

Producida la independencia, San Martín intentó transformar, mediante decretos, la 

sociedad peruana en una liberal y vinculada al libre comercio de occidente20. Entre varias 

medidas suprimió el tributo indígena colonial, el cual tuvo que ser restablecido en 1826, 

pues representaba el 30% del ingreso público. Al tributo se le dio el nombre nuevo de 

"contribución de indígenas". Así, se pretendió expresar la incorporación del sector indio 

en una relación de ciudadano con su Estado, en la que el primero contribuía en el 

sustento del segundo, para luego recibir "las garantías constitucionales" concedidas por la 

República a todo ciudadano. 

 

La campiña arequipeña tiene características peculiares que la hacen un ejemplo atípico. 

La estructura rural desde tiempos coloniales presenta el dominio de medianas y pequeñas 

                     
19Carlos Contreras  (1989), ha analizado las comunidades del valle del Mantaro y muestra que 
tenían una economía sólida y diversificada, pues colocaban parte de su producción en mercados 
regionales, se dedicaban a la actividad artesanal o trabajaban estacionalmente en centros mineros. 
En ese sentido, indica Contreras, los intentos modernizadores del incipiente Estado republicano, 
como el cambio de nombre del impuesto, o la individualización de la responsabilidad tributaria 
fueron aceptadas por las comunidades de Junín sin visos de resistencia, debido a un proceso en el 
cual  ya se estaba operando el desplazamiento de la esfera colectiva a favor de la privada familiar. 
En otras palabras, la tradicional comunidad indígena colonial estaría convirtiéndose hacia mediados 
del siglo XIX en una comunidad basada en la asociación voluntaria de las familias campesinas.  

    20La transformación del mercantilismo colonial al liberalismo de mediados del XIX, ha sido 
estudiado por Gootenberg (1989). La transición de Arequipa por Wibel (1975). San Martín, Bolívar y 
otros fueron los liberales frustrados de las décadas de 1820 y 1830. 
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propiedades y casi la inexistencia de grandes haciendas que hubieran estado a la caza de 

tierras de comunidades indígenas.21  La ciudad, un gran mercado, absorbió gran parte de 

los insumos, bienes de consumo y mano de obra de la región, de tal manera que la 

población campesina tenía alternativas de trabajo en los sectores comercio y 

manufactura.22 

 

Al restaurar el tributo indígena en 1826 el estado Republicano, dispuso la confección de 

nuevas Matrículas de Contribuyentes, es decir, registros fiscales que permitieran controlar 

la recaudación tributaria indígena. Este procedimiento, como anota Contreras (1989: 12- 

13), significó un cambio importante con relación a las prácticas del Estado colonial, pues 

las matrículas se propusieron emancipar al Estado  peruano de la antigua dependencia 

frente a las autoridades étnicas para el control de la población tributaria.23  Además, el 

establecimiento de las Matrículas, individualizaron la responsabilidad de los 

contribuyentes indígenas con el Estado, es decir, se cambió el antiguo estilo de las 

imposiciones colectivas a cada comunidad étnica. De esta manera, tanto los indios 

originarios como los forasteros tenían los mismos derechos y obligaciones frente al 

gobierno, la diferencia se hallaba en si tenían acceso a la tierra o no.  

 

En Arequipa la tasa de los originarios con tierras fue de 8.5 pesos anuales, la de 

forasteros sin tierras de 7.1 p. y una categoría especial de indios forasteros pobres cuya 

tasa fue de 3 p.  Para Bonilla (1989: 11), esta diferenciación significó la disolución de la 

vinculación colonial entre tributo y tierra, pues ahora tanto propietarios como no 
                     
    21La estructura agraria de Arequipa de la época colonial ha sido analizada por Davies (1982). Y 
para mediados del XIX ver el trabajo de Ponce (1980). 

    22El mejor estudio de las actividades comerciales de Arequipa en el XVIII es el de Brown (1986). 
Un estudio global de la región se encuentra en Flores Galindo (1977). 

    23A fines de la colonia se comenzó a prohibir a los curacas recaudar tributos. El Estado republicano 
reforzó la tendencia. 
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propietarios estuvieron obligados a su pago. Esta afirmación categórica habría que 

matizarla, es decir, es probable que el "pacto" se diluyera en aquellas comunidades con 

un alto porcentaje de forasteros y vinculadas al mercado. En Arequipa serían los casos de 

Cayma, Yanaguara y Santa Marta, pero no así en aquellas comunidades más alejadas de 

la urbe como Pocsi, donde la presencia de indios originarios con tierras era mayoritaria. 

 

El pago del tributo traía consigo también algunas ventajas, así, Antonio Pereyra y Ruiz en 

1816 describía los beneficios que el indígena tenía al pagar el tributo anual de ocho 

pesos, pues lo exoneraba de pagar diezmos, primicias, comprar bulas y menciona que: 

 
 "Luego que por la Constitución de Cádiz, se quitó el tributo e igualó al Indio con el 

Español, destituidos sus párrocos de derechos con que subsistir con la falta de 
sínodo sin poder mantenerse en los pueblos para administrarles el pasto 
espiritual, solicitaron pagase el Indio, como paga el español, Diezmos y Primicias: 
con tal pretensión, se llenaron las secretarías episcopales, las de las intendencias 
y la del virreinato de representaciones hechas por los indios reclamando el 
tributo".24 

 

Además de poder comerciar "sus frutos y géneros, sin que de ellos pague derecho 

alguno".25  En este contexto al indio le era más favorable continuar pagando el tributo por 

las exoneraciones que obtenía.  Ventajas que continuaron vigentes en la República. 

 

Para la tesorería arequipeña en 1826 la recaudación de la contribución indígena provincial 

era de 13847 p. (3.1% de la recaudación total: 441222 p.), y la departamental era de 

102344 p. (15.8% de un total de 645775 p.).26   En cambio en otras tesorerías constituía 

                     
24Antonio Pereyra y Ruiz, "Noticia de la ciudad de Arequipa" en Carrión (1983:405-6). 

25Pereyra y Ruiz, Op. Cit., en Carrión (1983:406). 

26Datos obtenidos del informe enviado por la tesorería de Arequipa al Ministerio de Hacienda en 
1826. (A.G.N.: O.L. 144-126a). 
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entre el 80% y 90% de los ingresos departamentales.27 

 

 

2. Comunidades indígenas 

 

Hasta mediados del siglo XIX la provincia de Arequipa comprendía a toda la campiña y 

hacia el sur hasta la comunidad de Pocsi. Para efectos del control tributario la provincia 

fue dividida en ocho repartimientos: Santa Marta, Yanaguara, Cayma, Tiabaya, 

Paucarpata, Characato, Pocsi y Chiguata.  Las tres primeras se hallaban situadas 

alrededor de la ciudad y Santa Marta prácticamente enquistada en la urbe. Las restantes 

estaban también bastante cerca excepto Pocsi.  

 

Hemos ubicado en el Archivo General de la Nación una Matrícula de indígenas del año de 

1828, en la que estaban considerados en la categoría de "contribuyentes" todos aquellos 

varones entre los 18 y 50 años de edad, que no fueran impedidos físicos ni mentales. Al 

ser inscritos se exoneraban del pago de cualquier otra contribución y además pudieron 

pedir tierras pertenecientes al Estado.  

 

Luego de incluir a los varones en edad productiva, las matrículas consignaban al resto de 

la población campesina de la siguiente manera: a las mujeres se las clasificaba según 

fuesen niñas (menores de trece años), solteras (a partir de los trece años), casadas y 

viudas. A los varones si no eran contribuyentes se les clasificaba como reservados 

(mayores de 50 años o impedidos físicos), niños (menores de trece años) y ausentes. 

 

En el año de 1828 se contabilizó 9239 pobladores indígenas en los ocho repartimientos 

                     
27Cifras de los montos por contribución indígena de los departamentos, en Remy (1988: 458). 
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mencionados (ver cuadro 13), que representaron el 24% de la población total de la 

ciudad y la campiña arequipeña28. La cifra de indígenas incluye 150 ausentes (varones 

migrados desde el último recuento). Del total de la población podemos decir que el 30% 

(Santa Marta, Yanaguara y Cayma) prácticamente residían en la ciudad. 29 

 

Las mujeres constituían el 52.1% frente a un 46.3% de varones (excluyendo a los 

ausentes).30  Los inscritos como contribuyentes sumaron 1838 (19.9% del total), los 

reservados eran 535 (5.8% del total). De esta Matrícula podemos obtener el tamaño 

promedio de la familia campesina, usando como indicador el número de mujeres casadas  

y obtenemos 1638 familias indígenas para los ocho repartimientos, con un promedio de 

5.02 miembros por cada una. Es posible que varíe esta cifra si consideramos el probable 

ocultamiento de varones en condición de "próximos": obsérvese la diferencia abrumadora 

entre el número de solteras (907) y el de próximos (258). 

 

 

                     
28 La población de Arequipa en el año de 1827 fue de 38,543. Sarah Chambers 2003: 38. 
 
29 En 1796 el Intendente de Arequipa Álvarez y Jiménez hizo una cuidadosa descripción de cada 
pueblo de su jurisdicción. En ella podemos encontrar datos que confirman que las comunidades 
indígenas de la campiña estaban fuertemente vinculadas a la urbe, ya sea abasteciéndola de 
productos agrarios, manufacturas, mano de obra, comercio o como sirvientes. Barriga (1941). 

30 Los datos obtenidos son de la Matrícula de Indígenas de la provincia de Arequipa de 1828 
(A.G.N.: H-4-1623). 
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Cuadro N° 13 

Población indígena de Arequipa, 1828 

 

  Casadas Solteras Viudas Niñas Contrib. Ausentes Próximos Niños Reservd. Sub. Tot. 
% 

Sub.Tot. 
Sta. Marta 173 16 22 94 229 8 15 75 36 668 7,2  
Yanaguara 263 151 105 194 261 10 46 241 141 1412 15,3  
Cayma 130 51 64 82 163 6 30 109 42 677 7,3  
Tiabaya 101 58 37 118 103 6 14 102 36 575 6,2  
Paucarpata 119 53 45 134 127 12 15 116 53 674 7,3  
Characato 76 65 26 64 101 7 11 92 16 458 5,0  
Pocsi 583 438 299 746 683 66 110 694 150 3769 40,8  
Chiguata 193 75 46 196 171 35 17 212 61 1006 10,9  
Totales 1638 907 644 1628 1838 150 258 1641 535 9239 100 
% Tot. 17,7  9,8  7,0  17,6  19,9  1,6  2,8  17,8  5,8  100   

Fuente: AGN H-4-1623  
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3. Originarios y forasteros 

 

De las ochos comunidades las más populosas eran Yanaguara (15.3% del total), Chiguata 

(19.9% del total) y Pocsi (40.8% del total). Y el porcentaje de indios forasteros (ver 

cuadro 14) era 34.1%, pero, este indicador varía en cada comunidad, por ejemplo en 

Santa Marta era el 77.7%, en Chiguata el 69.2%, en Paucarpata el 18.9% y en Pocsi sólo 

el 10.4%. 

 

La presencia de forasteros, en algunos casos mayoritaria, debió ocasionar perturbaciones 

en la organización social de las comunidades, pues en ellas existía la propiedad colectiva 

de los recursos agrarios. Cada familia tenía acceso al usufructo individual de parcelas y 

guardaba obligaciones y derechos sobre las llamadas tierras comunales. En este contexto 

el arribo de forasteros sin tierras pudo haber modificado esta organización. En este 

sentido no nos imaginamos una polarización entre ambos sectores sino un reacomodo 

entre ellos vía el establecimiento de lazos de parentesco que habría permitido el acceso a 

mayores recursos31 o incrementar su participación ya sea como jornaleros, comerciantes 

o artesanos en la ciudad. Esto podría explicar que tanto Paucarpata como en Pocsi, 

comunidades alejadas, el porcentaje de forasteros sea inferior, en donde se preservaba 

una organización comunal más sólida, pues tenían el control y acceso a diversos pisos 

ecológicos, que implicaría una organización social más cohesionada. En cambio, en 

comunidades como Santa Marta, Cayma y Yanaguara el arribo de los forasteros debió 

terminar por diluir los referentes étnicos locales de identidad cultural, lo que no excluiría 

la posibilidad de la creación de nuevas categorías étnicas. 

                     
    31Datos sobre el matrimonio de indios originarios con forasteros los hallamos en el libro de 
Actuaciones para la Matrícula de Indígenas del año 1843-4 (A.G.N.: H-4-1845). 
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Cuadro N° 14 

 
Tributarios indígenas de Arequipa, 1828 

 
  Originarios Forasteros Forasteros Sub Totales % Orig. % Forast. 
  tasa 8.5 p. tasa 7.1 p. tasa 3 p.       
Santa Marta 51 153 25 229 22,3  77,7  
Yanaguara 168 93   261 64,4  35,6  
Cayma 99 64   163 60,7  39,3  
Tiabaya 60 43   103 58,3  41,7  
Paucarpata 103   24 127 81,1  18,9  
Characato 65   36 101 64,4  35,6  
Pocsi 612 71   683 89,6  10,4  
Chiguata 52 55 62 169 30,8  69,2  
TOTALES 1210 479 147 1836 65,9  34,1  

Fuente: AGN H-4-1623 

 

Al analizar cada comunidad podemos encontrar diferencias notables entre ellas. 

 

 

4. Comunidad de Santa Marta 

 

En la comunidad de de Santa Marta, la más vinculada a la urbe, existían tres "pagos": 

San Lázaro, Chichas y Miraflores (ver cuadro 15). En los dos primeros se concentran los 

indios originarios con tierras (22.3%) y la totalidad de forasteros sin tierras en la pampa 

de Miraflores, de los cuales 25 indios son cargadores, por lo que pagan sólo tres pesos de 

contribución a diferencia de los otros forasteros que pagaban 7.1 p. 
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Cuadro N° 15 

 
Comunidad de Santa Marta 

 
  Originarios con Forasteros sin   
  tierras Tierras   
San Lazaro 35     
Chichas * 16     
Miraflores   178 **   
Totales 51 178 229 
% Tot. 22,3  77,7  100 

* Dista a media legua. ** Incluye a 25 indios pobres de oficio cargadores 

Fuente: AGN H-4-1623 

 

 

5. Comunidad de Yanaguara 

 

En la comunidad de Yanaguara la división interna es por ayllus (cuadro 16), pero la 

clasificación de los indígenas es más  compleja aun. Encontramos originarios con tierras, 

originarios y forasteros con pastos (ambas categorías pagan como originarios: 8.5 p.), 

originarios sin tierras y forasteros sin tierras (ambas pagan como  forasteros: 7.1 p.). 

Constituyen respectivamente el 48.7%, 15.7%, 13% y el 14.2%. En esta comunidad los 

forasteros (35.6%) presentan diferencias. Los hallamos en el ayllu de Cañagua y en el de 

Llapa junto a indios originarios controlando pastizales que se ubican a 18 y 20 leguas de 

distancia, dedicados a la ganadería.32  También los ubicamos como forasteros sin tierras 

viviendo en las inmediaciones del puente (que une Yanaguara y Arequipa), dedicados a la 

talabartería o el teñido de textiles. 33  Y "los forasteros y originarios que carecían de 
                     
    32El Intendente Álvarez y Jiménez anotaba en 1796: "Estas parcialidades de Cañagua y Llapa 
ambas constan de 300 almas que viven dispersas en las estancias que su propia comodidad les ha 
preparado no tienen otra ocupación que la cría de carneros de la tierra en que se entretienen" 
(Barriga, 1941: 250-251). 

    33Descripciones en Barriga (1941: 247). 
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tierras se encontraban distribuidos en gremios de zapateros, sastres, sombrereros  y 

herreros" (Barriga, 1941: 213-214). En este contexto qué significa la presencia de un 

13% de indios originarios sin tierras y que pagaban como forasteros.  Acaso fueron 

desplazados por aquellos forasteros con pastos que pagaban como originarios.  Tal vez 

fue la causa por la que los cobradores de tributos los consideraron del mismo modo que a 

los forasteros sin tierras.  

 
Cuadro N° 16 

 
Comunidad de Yanaguara 

 

  Originarios con 
Orig. y 
forast. 

Originarios 
sin Forast. sin Forast. sin Total 

  tierras con pastos tierras tierras tierras *   
Yanaguara pueblo 62   17       
Ayllu de la Division Yanag. 22   7       
Ayllu de Chumbivilcas 43   10 5     
Ayllu de Cañagua **   19         
Ayllu de Llapa ***   22         
Ayllu de Callapa       32     
Inmediación del puente         22   
Totales 127 41 34 37 22 261 
% Tot. 48,7  15,7  13,0  14,2  8,4  100 

* Avecindados en las inmediaciones del puente. ** Dista 18 leguas. *** Dista 20 leguas. 

Fuente: AGN H-4- 1623 

 

 

6. Comunidad de Cayma 

 

En la comunidad de Cayma, apreciamos que los indios originarios con tierras 

representaban el 59.5%, los originarios sin tierras el 16.5% y los forasteros sin tierras el 

24.1%  (cuadro 17). Como en el caso anterior para los encargados de cobrar el tributo, 

los dos últimos sectores pagaban como forasteros: 7.1 p. 
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Cuadro N° 17 

 
Comunidad de Cayma 

 
  Originarios Originarios Forasteros Total 
  con tierras sin tierras sin tierras   
Cayma pueblo 73 19     
Ayllu de Callana * 21 7     
Pueblo Asequia Alta 
**     38   
Total 94 26 38 158 
Porcentaje 59,5  16,5  24,1  100 

* Dista ¼ de legua. ** Cerro de Juárez, calle de Guillén y pampa de Ruela. 

Fuente: AGN H-4-1623 

 

La población indígena que trabajaba en las ciudades obtenía sus ingresos de diversas 

actividades como la artesanía o el comercio. Tuvieron una importante presencia en 

diversos gremios artesanales como el de zapateros y carniceros. En este sentido, la 

pregunta que se hicieron los funcionarios recaudadores fue si debían pagar solo el tributo 

indígena o también el de patentes.  

 

En este sentido, Gregorio Chávez, indígena contribuyente de la Parroquia de Santa Marta, 

y Maestro Mayor del gremio de zapateros, y en representación de los demás 

contribuyentes dirigió un pedido al Prefecto de Arequipa en el cual cuestionaba el pago 

del impuesto de patentes pues ya pagaba la contribución de indios. 

 
“ (…) que los contribuyentes que se hallan enrolados en el gremio de la zapatería, 
no pueden ser gravados, ni exigírseles dicha contribución que la que pagan por su 
origen, pues que siendo estos contribuyentes del Estado desde su nacimiento y no 
teniendo ni aun tierras (como las tienen otros originarios) de donde satisfacer la 
tasa y que la solución la realizan con el producto del oficio que ejercen, es 
evidente que no deben ser gravados con dos pensiones y sobre un mismo ramo; 
porque, los demás originarios contribuyentes pagan la pensión indica, por virtud 
de las tierras de asignación que poseen, sin estar sujetos a otra industria, no hay 
razón alguna para que los zapateros indígenas contribuyentes de su gremio, que 
no tienen más tierras que su oficio, y con cuyo producto pagan su pensión 
originaria, estén sujetos, o reatados a pagar segunda pensión, (llamada de 
industria) cuando por razón de su clase la pagan, y en claros términos, el oficio de 
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la zapatería que ejercen es el que les subministra lo necesario para satisfacer los 
cuatro pesos tres reales de cada semestre, de suerte que el cobrárseles, bajo el 
título de contribución de industria, es tácitamente quitarles el medio de 
proporcionar la pensión de su clase; es algo más, arruinarlos enteramente, y 
dejarlos expuestos a perder, y aun no poder pagar ninguna; (…) y en esta virtud 
como Maestro Mayor, personero de todos los indígenas contribuyentes que 
ejercen el oficio zapatero, ocurro a su integridad a fin de que impuesto de las 
justas razones que tengo alegadas, se sirva resolver que sean exceptuados de la 
contribución de industria, todos los indígenas zapateros que pagan la pensión de 
su origen, en atención a que el oficio que profesan, no debe regularse en estos 
como industria, sino como un ramo que les proporciona los medios para satisfacer 
lo que corresponde a su casta, y tanto más urgiere, cuanto que son 
contribuyentes del Estado, sin poseer tierras de asignación”. 

 

Para los cual en el año de 1829 el Contador General de Contribuciones respondió: 

 
“Que la contribución de patentes se ha establecido para aquellas ciudades de 
crecido comercio y población, en donde se ejercen las artes con extensión, y en 
donde la clase de indígenas no tiene establecimiento; pues la Ley sólo les 
considera como agricultores en pequeño y jornaleros. Bajo este respecto no deben 
pagar otra contribución que su antigua tasa; mas no debe ser así, si poseedores 
de una gran fortuna, se establecen en las indicadas ciudades y se hacen 
empresarios de artes o comercio ; pues en este caso podría acontecer, que un 
indígena fuese un primero comerciante y en el concepto de tal indígena, sólo 
quisiese pagar la tasa de forastero sin tierras, que es la menor que se conoce, lo 
que sería un absurdo, opuesto a la taza de igualdad y al art. 159 de la 
Constitución”34. 

 
 
La misma medida procedió para las mujeres indígenas quienes se dedicaban en especial 

al comercio. 

La medida se implementó con el devenir de los años, de tal suerte que en el año de 

1834, Juan Molle, indígena de la parroquia de San Lázaro pidió la exoneración de la 

contribución de indios pues ya había sido inscrito en la de patentes como tendero. De la 

misma forma, Salvador Castelo, indígena de la comunidad de Yanaguara estaba inscrito 

como cerrajero de segunda clase en la matrícula de patentes y mostró a las autoridades 

fiscales los vales que había pagado por esa patente en años anteriores y exigía la 

exoneración de la contribución de indígenas.35 
                     
34 Extensa información al respecto en el documento P.L. 9 – 587 (AGN). 
35 La información de ambos casos se encuentra en el Libro de Actuaciones para la Matrícula de 
Indígenas de Arequipa del año 1834 (A.G.N.: H-4-1845). 
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7. Comunidad de Tiabaya 

 

La comunidad de Tiabaya, a dos leguas de la urbe, se dividía en dos parcialidades: 

Anansaya y Urinsaya, la primera se encontraba bajo la jurisdicción eclesiástica del Curato 

de Yanaguara tenía 19 indios originarios con tierras y 11 forasteros sin tierras, y la 

segunda bajo la Doctrina de Cayma, tenía 41 indios originarios con tierras y 32 indios 

forasteros sin tierras. En este caso, la diferenciación interna total es: originarios con 

tierras (58.3%) y forasteros sin tierras (41.7%). (Cuadro 18). 

 
Cuadro N° 18 

 
Comunidad de Tiabaya 

 
  Originarios Forasteros Total 
  con tierras sin tierras   
Parcialidad Anansaya (Curato de 
Yanaguara) 19 11   
Parcialidad Urinsaya (Doctrina de Cayma) 41 32   
Total 60 43 103 

Fuente: AGN H-4-1623 

 

8. Comunidad de Characato 

 

En la comunidad de Characato, hallamos indios originarios con tierras, originarios sin 

tierras y forasteros sin tierras (los dos últimos pagan como forasteros). Los dos primeros 

sectores se ubican en el pueblo de Characato, mientras que los forasteros se encuentran 

en Mosopujio, distante a cuatro leguas al norte. En este caso cabe también preguntarse si 

hubo lazos de parentesco entre forasteros y originarios. Es interesante anotar que todos 

los forasteros se hallaban concentrados en un sitio que tal vez significaría el acceso a 

determinados recursos necesarios para la reproducción comunal como la adquisición de 
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leña y carbón que luego vendían en la ciudad (Barriga, 1941: 171), (cuadro 19). 

 

 
Cuadro N° 19 

 
Comunidad de Characato 

 
  Originarios Originarios Forasteros 
  con tierras sin tierras sin tierras 
Characato pueblo 65 14   
Mosopujio *     22 

* Dista 4 leguas al norte 
Fuente: AGN H-4- 1623 

 

9. Comunidad de Chiguata 

 

La comunidad de Chiguata comprende al pueblo del mismo nombre, a Meca, al ayllu de 

Salinas y al ayllu de Tarucany (distante tres leguas). En ella la clasificación es: originarios 

con tierras (31.6% del total), originarios con pastos y ganados (32.2% del total), 

forasteros sin tierras (16.4% del total) y forasteros pobres (19.9% del total). Los 

segundos contribuyen como forasteros: 7.1 p., mientras que los dos últimos como 

forasteros pobres: 3 p. (cuadro 20). En esta comunidad también observamos que hay 

dos ayllus especializados en mantener pastizales y ganado, lo cual implicaría el acceso a 

diversos recursos de la comunidad.36 

 

 

 

 

 

                     
    36Los de Chiguata también vendían sal y leña en la urbe (Barriga, 1941: 141-142). Además ya 
desde 1796 los originarios con pastos y ganados se quejaban del excesivo pago de 7 p. pues no 
tenían tierras para sembrar (Barriga, 1941: 146-147). 
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Cuadro N° 20 
 

Comunidad de Chiguata 
 

  Originarios Originarios Forasteros Forasteros Total 
  con tierras con pastos y sin tierras pobres   
    ganados       
Chiguata 54   13     
Meca     15     
Ayllu de Salinas   14   7   
Ayllu de Tarucany*   41   27   
Totales 54 55 28 34 171 
% Tot. 31,6  32,2  16,4  19,9  100 

* Dista 3 leguas 
Fuente: AGN H-4- 1623 

 
 
 

10.  Comunidad de Paucarpata 

 

La comunidad de Paucarpata se componía del pueblo del mismo nombre, de los ayllus 

Guaroc y Quisguar (distantes media legua) y de los ayllus Arantaya y Guancuny 

(distantes 25 leguas al nor-este). Se dividían en originarios con tierras (71.1% del total), 

originarios con pastos (9.4% del total) y forasteros sin tierras de las chácaras (18.9% del 

total). Los primeros contribuían como originarios: 8.5 p. (los originarios con pastos en 

otros casos fueron considerados como forasteros al contribuir) y los últimos pagaban 

como forasteros pobres: 3 p. (cuadro 21). Aquí también la presencia de ayllus con acceso 

a pastizales complementaría la actividad agraria de los originarios con tierras. El manejo 

de pastizales confirmaría el hecho que el 38.5% de los arrieros de la región se hallaban 

en Paucarpata.37 

 

 

 

                     
    37 El porcentaje ha sido obtenido de un informe publicado en el periódico "El Republicano" del 26 
de agosto de 1840. Los del Ayllu de Guancuny se dedicaban a la crianza de "carneros de la tierra y 
ovejas que mantienen en dicha serranía" (Barriga, 1941: 204). 
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Cuadro N° 21 
 

Comunidad de Paucarpata 

 
  Originarios Originarios Forasteros sin Total 
  con tierras con pastos tierras de las chácaras   
Paucarpata pueblo 56       
Ayllus Guaroc y Quisguar* 35       
Ayllus Arantaya y Guancuny **   12     
De las Chácaras     24   
Totales 91 12 24 127 
% Tot. 71,7  9,4  18,9  100 

* Dista media legua. ** Distan 25 leguas al N.E. 
Fuente: AGN H-4- 1623 

 

 

11. Comunidad de Pocsi 

 

Por último, la comunidad más alejada: Pocsi, menos relacionada e influida por la urbe y 

con la menor presencia de forasteros (8.9%), estaba organizada en dos parcialidades. La 

de Anansaya que comprendía a Pocsi, el ayllu de Piacca, ayllu de Mollebaya y ayllu de 

Quequeña y la parcialidad de Urinsaya comprendía a Yarabamba, ayllu de Sogay, ayllu de 

Polobay, ayllu de Usuña, ayllu de Chapi, distantes entre ellas por una o tres leguas, 

situadas alternadamente en tierras frígidas y en valles cálidos (Barriga, t. II, 1941: 115-

116). La mayoría de la población tributaria eran originarios con tierras (89.6%) e indios 

originarios sin tierras (1.5%) y los forasteros sin tierras el resto. Los dos últimos sectores 

contribuían como forasteros: 7.1 p. (cuadro 22). En esta comunidad la organización por 

parcialidades permitió acceder a recursos ubicados en diferentes latitudes, las que 

habrían reforzado relaciones de complementariedad entre los diversos ayllus de la 

comunidad. 
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Cuadro N° 22 
 

Comunidad de Pocsi 

 
    Originarios Originarios Forasteros Total 
   con tierras sin tierras sin tierras   
Parcialidad de Anansaya Pocsi 82   16   
  Ayllu de Piacca a 79   15   
  Ayllu de Mollebaya b 89   10   
  Ayllu de Quequeña c 78   1   
Parcialidad de Urinsaya Yarabamba d 61 5 15   
  Ayllu de Sogay e 50   1   
  Ayllu de Polobay f 93 2 2   
  Ayllu de Usuña g 61   1   
  Ayllu de Chapi h 19 3     
  Totales 612 10 61 683 
  % Tot. 89,6  1,5  8,9  100 
a) dista 2 leguas; b) dista 6 leguas: c) dista 2 leguas; d) dista 1 legua; e) dista 1 ¼ leguas; f) dista 

3 ½ leguas; g) dista ½ legua; h) dista 5 leguas 
Fuente: AGN H-4- 1623  

 

12.  Tributo y contribución de indígenas 

 

La reconstrucción de la recaudación del tributo y contribución de indígenas desde el año 

de 1782 hasta el año de 1854 (cuadro Nº 23) ha sido posible gracias a los libros de 

tesorería  conservados en el Archivo Departamental de Arequipa.  

 
Cuadro Nº 23 

 
Tributo indígena, 1782 - 1854 

 
Años Cobrado en pesos Índice 

1782 101061 100 

1783 96220 95  

1784 70347 70  

1785 91213 90  

1786 101367 100  

1787 122048 121  

1788 105600 104  

1789 75899 75  

1790 89581 89  
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1791 74067 73  

1792 75788 75  

1793 62593 62  

1794 111511 110  

1795 89083 88  

1796 106790 106  

1797 113402 112  

1798 39343 39  

1799 49105 49  

1800 84966 84  

1801 99896 99  

1803 90978 90  

1804 88385 87  

1805 82574 82  

1806 58415 58  

1807 81423 81  

1808 78120 77  

1809 73222 72  

1810 70367 70  

1816 84563 84  

1817 42783 42  

1819 69949 69  

1820 178991 177  

1822 138601 137  

1824 119188 118  

1828 81978 81  

1829 73702 73  

1830 119560 118  

1832 66660 66  

1833 61561 61  

1834 79689 79  

1835 46542 46  

1836 80498 80  

1837 59270 59  

1839 80089 79  

1840 58314 58  

1841 76954 76  

1842 49010 48  

1843 88932 88  

1844 54263 54  

1845 64834 64  
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1846 74702 74  

1847 69476 69  

1848 51081 51  

1849 65974 65  

1850 58450 58  

1851 55648 55  

1853 59890 59  

1854 49321 49  

Fuente: Libros de la tesorería de Arequipa 1782 – 1854 (ADA) 

 

La tendencia observada (Gráfico Nº 7) es un prolongado declive en la recaudación del 

tributo indígena en un arco temporal de 72 años que incluye períodos históricos clave, 

como la culminación de las reformas borbónicas a fines del siglo XVIII, el proceso de 

Independencia a inicios del siglo XIX y la etapa inicial de la República hasta la abolición 

del impuesto en el año de 1854. 

 

Se puede apreciar cuatro momentos, si tomamos como referencia el año 1782. En primer 

lugar el período de 1782 a 1797 en el cual el índice se mantiene y hasta sube ligeramente 

en la década de 1780, luego en la década de 1790 disminuye un poco pero termina 

subiendo hacia el final. 

 

En el segundo período, 1800 – 1819,  se nota una disminución en la recaudación que 

oscila entre el 20% y el 30%. En el tercer período la tendencia a la baja fue interrumpida 

brevemente en los años culminantes de las guerras por la Independencia cuando en el 

año de 1820 el índice se dispara hasta 177, en el año de 1822 a 137 y en el año de 1824 

a 118. En el cuarto período, el de los inicios de la República, se observa que la tendencia 

a la baja se mantiene e inclusive se agudiza puesto que el índice muestra una pérdida del 

40% y hasta del 50% en el año final. 
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Gráfico Nº 7 
 

Tributo y contribución de indígenas, 1782 – 1854 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

13.  La contribución de indígenas en la República 

 

La recaudación del impuesto denominado contribución de indígenas no fue sencilla 

por todos los elementos vinculados en el proceso. Desde la misma elaboración de los 

padrones llamados Matrículas de Indígenas y de los padroncillos derivados ya se 

podían notar problemas a la hora de la clasificación de la población en categorías 

fiscales, más aun si esto implicaba el mayor o menor pago del impuesto. Otro 

aspecto, tiene que ver con el inicial vínculo del pago a la posesión de tierras que 

rápidamente demostró que no era tal útil en la medida que los indígenas participaron 

activamente en otros sectores de la economía, como el artesanal y comercial. Un 

tercer tema está vinculado al difícil proceso de recaudación por funcionarios menores, 

quienes tuvieron que lidiar con las dificultades mismas de la recolección de los pesos 

de los bolsillos de los implicados. Por último, las oscilaciones de la economía de una 

República inicial marcaban  la pauta en la recaudación. Como se puede observar en el 
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Cuadro Nº 24 
 

Contribución de indígenas de Arequipa 
Cobrado y por cobrar, 1819 - 1854  

 

Año Cobrado Por cobrar Adeudado % cobrado % por cobrar 

1819 69949 172343 242292 29  71  

1820 178991 152532 331523 54  46  

1822 138601 175683 314284 44  56  

1824 119188 162964 282152 42  58  

1828 81978 160419 242397 34  66  

1829 73702 172241 245943 30  70  

1830 119560 190083 309643 39  61  

1832 66660 230307 296967 22  78  

1833 61561 264214 325775 19  81  

1834 79689 303551 383240 21  79  

1835 46542 364070 410612 11  89  

1836 80498 396082 476580 17  83  

1837 59270 430990 490260 12  88  

1839 80089 118707 198796 40  60  

1840 58314 95218 153532 38  62  

1841 76954 114063 191017 40  60  

1842 49010 143626 192636 25  75  

1843 88932 124122 213054 42  58  

1844 54263 142248 196511 28  72  

1845 64834 141813 206647 31  69  

1846 74702 129998 204700 36  64  

1847 69476 26673 96149 72  28  

1848 51081 40138 91219 56  44  

1849 65974 38282 104256 63  37  

1850 58450 43253 101703 57  43  

1851 55648 12744 68392 81  19  

1853 59890 13277 73167 82  18  

1854 49321 13230 62551 79  21  

Fuente: Libros de la tesorería de Arequipa 1782 – 1854 (ADA) 

 

Un caso ilustrativo nos lo brinda el Gobernador de Chuquibamba, Condesuyos, Don 

Mariano Gutiérrez quien en el año de 1830 le escribió al Prefecto de Arequipa acerca de 

las enormes dificultades para la recaudación, al punto de no encontrar quien se encargue 
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de la cobranza a pesar de los incentivos económicos que esas labores implicaban.  

 
“Habiéndose concluido en esta provincia el empadronamiento general para la 
única contribución conforme a la ley de 11 de agosto de 1826. Los padroncillos 
fueron remitidos a los Gobernadores para el cobro de los semestres pasados y el 
presente de San Juan, y como el Gobernador de esta villa está a cargo de la 
recaudación de contribución de indígenas que demanda toda su dedicación, invité 
a la H. Municipalidad por el conocimiento pleno que tiene de la población a que 
cooperase nombrando vecinos honrados y activos que sirviesen de recaudadores a 
quienes se les pasaría las listas, señalándoles por premio de sus tareas el 2% que 
la ley les asigna más el 4% de gratificación que me corresponde.  

 
La prontitud con que se ha excusado la H. Municipalidad a prestar este pequeño 
servicio y la precipitación con que algunos vecinos se han negado a servir de 
recaudadores, no solo a paralizado el cobro sino un deseo reservado de indagar el 
origen de semejante repugnancia que contrarían el ardor y agitación con que los 
primeros deben prestarse al servicio del Estado, y los segundos a las autoridades. 
No he querido fiarme de mi propia experiencia, he ocurrido en particular a cada 
uno de los que compone la Municipalidad y a algunos vecinos honrados quienes 
me han informado estar persuadidos que es inverificable el cobro de los semestres 
pasados y que para realizar el presente de San Juan además de que quedarían 
fallidas todas sus fatigas se ven en la dura necesidad de tener que malquistarse y 
chocar con toda una población a que los une relaciones de parentesco y 
amistad”.38 

 

El pedido del Gobernador fue enviado por el Prefecto de Arequipa hasta el Ministerio de 

Hacienda de la República. El Ministro Pando, respondió escuetamente que los 

gobernadores cumplan con sus obligaciones porque son parte de sus funciones. 

 

Como hemos visto, el establecimiento de un nuevo Estado no fue sencillo, y menos la 

creación de un nuevo sistema tributario. Por ello, inicialmente se optó por el 

mantenimiento del viejo sistema, y luego progresivamente se hicieron ajustes y cambios. 

Todo ello, en medio de guerras e inestabilidades propias del fin de una época y el inicio 

de otra39. 

 

                     
38 Más información en el expediente P.L. 10 – 653 (AGN). 
39 Víctor Peralta (1991: 53 y ss.) estudia el importante rol de los funcionarios cuzqueños, 
encargados de la recaudación del tributo en el Cuzco a inicios de la República, en la 
intermediación entre hacendados y comunidades indígenas. 
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14.  Tenientes de Caballería cívica, Caciques, Gobernadores y Recaudadores 

de impuestos 

 

La recaudación del tributo indígena era más eficiente si los recaudadores eran a la vez los 

antiguos Caciques de las comunidades, quienes a su vez se beneficiaron con la propiedad 

de tierras a título individual, asignadas en el pasado a quienes se encargaban de la 

recaudación40. 

 

En el año de 1829, el recaudador del tributo indígena y del impuesto predial, Don 

Gregorio Prado, antiguo Cacique indígena de la Parcialidad de Anansaya de la Comunidad 

de Pocsi,  Teniente de Caballería Cívica en las guerras de Independencia, y Gobernador 

vigente del distrito de Quequeña,  solicitó al Estado republicano ser mantenido en el 

cargo de Recaudador pues dada su avanzada edad no tenía otro sustento que la 

administración de los doce topos de tierra que el cargo de recaudador traía consigo. 

El Sub Prefecto de Arequipa, Don Mariano Basilio de La Fuente, no solo apoyó el pedido 

del Cacique, sino que destacó su actuación en las guerras de Independencia y elogió su 

eficiencia en la recaudación. Señaló también que el único beneficio ha sido el 2% que le 

designa la ley de las cobranzas que están a su cargo, y la posesión de tierras que le 

correspondían por ser Cacique. 

 

El pedido elevado a la Presidencia de la República indica: 
 
 

“Don Gregorio Prado, recaudador de la contribución de naturales del pueblo de 

                     
40 Víctor Peralta (1991: 97 y ss.) estudia el importante rol de las burocracias rurales en el Cuzco 
a inicios de la República. En este sentido, la defensa del statu quo hecha por los burócratas se 
realizó para preservar beneficios personales. Se ofrecieron ante las comunidades como garantes 
de la conservación de su cultura ante el acecho de las haciendas. La posterior abolición de la 
contribución trajo como consecuencia el furibundo ataque ideológico de los hacendados a la 
burocracia y la Iglesia como explotadores de la población indígena a través del tributo. 
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Quequeña en la Provincia del cercado de la ciudad de Arequipa con el más 
profundo respeto ante Vuesa Excelencia parezco y digo: Que desde tiempo 
inmemorial he desempeñado en este pueblo el empleo de Cacique continuando 
con el de Recaudador después de anulado este empleo, sin que jamás haya 
merecido ni aún la más mínima reconvención para verificar mis enteros porque 
siempre los he hecho en los tiempos oportunos con la mayor puntualidad como 
consta del informe que acompaño del señor Sub Prefecto de la Provincia: Que del 
mismo modo nunca ha habido por parte de dichos naturales, ningún motivo de 
queja contra mí que lejos de esto como también lo expone dicho señor Sub-
Prefecto los citados naturales cuando se anularon los Caciques persuadidos a que 
por esta causa había Yo de dejar de obtener la recaudación se presentaron 
reclamándome alegando que yo era un defensor natural de sus derechos y 
propiedades: Que a más de los servicios que tengo hechos a la República como 
consta del escrito que acompaño he servido cinco años el empleo de Gobernador 
de este mismo distrito cuidando y administrando los intereses del Estado, sin 
mayor estipendio.  
Por todas estas Sr. ocurro a la protección de Vuesa Excelencia con el objeto de 
que me haga la gracia de concederme durante los pocos días de vida que me 
restan, pues ya tengo 65 años de continuar con tal empleo de Recaudador bajo la 
protesta que desde luego hago de continuar con las fianzas que tengo dadas para 
la seguridad del Estado. El objeto que me propongo Sr. Excelentísimo para esta 
solicitud sólo era reducido a conservar los doce topos de tierras que poseo que 
sólo es obra de mi trabajo personal por medio del cual los he reducido al cabo de 
una larga serie de años a la clase de fértiles habiendo sido absolutamente 
eriazos”.41 

 
 
La respuesta del Contador General de Contribuciones indica que el pedido del Sr. Prado 

no tiene lugar puesto que las tierras ya son de su propiedad y que en consecuencia puede 

disponer de ellas como le convenga. Evidentemente, como es de suponer el Cacique 

conocida la respuesta del Estado, realizó todos los trámites para que registrar los doce 

topos como propiedad privada. 

 
Al año siguiente Don Eusebio Arenas, antiguo Cacique de la Parcialidad de Urinsaya de la 

Comunidad de Pocsi, realizó la misma solicitud amparándose en el caso anterior. En el 

expediente cita los decretos que lo benefician: 

 

 
“Estas son sin duda las que amparando a los llamados indios y mestizos, como a 
dueños con pleno dominio en las tierras que ocupan por repartos o sin 
contradicción, según está especificado en el art. 2 del Decreto Dictatorial dado en 
Trujillo a 8 de abril de 1824. A este es consiguiente el de 4 de julio de 1825 

                     
41 Extenso expediente ubicado en la sección P.L. 11 – 27 (AGN). 
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expedido en Cusco y últimamente el más terminante art 1ro. del decreto de 27 de 
marzo de 1828 expedido en el Congreso General Constituyente por el cual está 
declarado: que la nación reconoce a los llamados indios y mestizos por dueños 
con pleno dominio de las tierras que desde esa fecha ocupaban por repartos, sin 
contradicción".42 

 

La respuesta del Estado es la misma. Los doce topos ya son de su propiedad. Como 

podemos apreciar, los decretos dados a inicios de la República para individualizar la 

propiedad entre los miembros de las comunidades, sí tuvieron efectos casi inmediatos43. 

 

Los reclamos de los caciques de Pocsi se sustentan en la medida que el 27 de marzo del 

año de 1828 el Congreso General Constituyente aprobó la libre enajenación de las tierras 

comunales, en un intento por convertir a indígenas y mestizos en propietarios. 

Documento que fue reproducido en toda su extensión por el periódico El Republicano: 

  
“Considerando: 

 
1. Que la justicia y conveniencia pública demandan elevar a los indígenas y mestizos 

a la clase de propietarios. 
2. Que el pupilaje en que han vivido bajo el sistema colonial, no permite a todos 

disponer por ahora de sus bienes sin correr riesgos de lesión. 
3. Que la instrucción primaria es el medio más eficaz para sacarlos de este estado. 

 
 Decreta: 
 

1. La nación reconoce a los llamados indios y mestizos por dueños, con pleno 
dominio de las tierras que actualmente ocupen por repartos o sin contradicción. 
No son comprendidos en esta declaración de propiedad los que ocupan tierras por 
razón de oficio. 

2. A los indígenas y mestizos que en la actualidad están sin ellas, se les asignarán las 
suertes correspondientes, según resulte de la estadística que formen las Juntas 
departamentales en sus respectivos territorios. 

3. Las tierras cuya propiedad se declara por el artículo primero, podrán enajenarse 
libremente con tal que sus dueños sepan leer y escribir. 

4. Verificada la asignación que se indica en el artículo 2do. se destinará una parte de 
las que resultaren sobrantes para fondos de instrucción primaria en los mismos 
pueblos. 
Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario a su 

                     
42 Solicitud que se encuentra en el documento P.L. 11 – 27 (AGN). 
43 Don José Arenaza, Cacique de Chiguata solicitó la posesión de doce topos por la misma 
razón. Ver el extenso documento D5 110 (AGN) en el que se demuestra la legitimidad de su 
pedido. 
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cumplimiento, mandándolo a imprimir, publicar y circular. 
 Dado en la sala del Congreso en Lima a 27 de marzo de 1828”44. 
 
  
 

Las consecuencias de este decreto fueron diversas. La vinculación directa a un mercado, 

pudo haber provocado una tendencia más a la individualización familiar que a una 

comunal. Así, en las ventas de tierras y casas hechas por indígenas del año 1833 al año 

1843, encontramos que la mayoría de transacciones hechas a título individual, 

pertenecían a sujetos de las comunidades de Santa Marta, Cayma y Yanaguara.45  En 

cambio, en las comunidades más alejadas, la conservación de las tierras era vital lo que 

reforzaría lazos de parentesco y organización colectiva. 

 

La venta de tierras a título individual consiguió que en algunas comunidades surgieran 

generaciones de jóvenes campesinos que no tuvieron acceso a tierras. Así en 1852 el 

gobernador de Yanaguara afirmaba que: 

 
 "desde años muy atrás han ido desapareciendo los indígenas a causa de la falta 

de tierras de reparto, pues desde que sus padres obtuvieron la propiedad de ellos 
y las enajenaron, los hijos luego que se encuentran de diez a doce años huyen y 
cuasi siempre sus padres los obligan a esto, y que es probable muy pronto 
desaparezca esta casta". 46 

 

O simplemente el abandono de sus tierras como los ayllus de Arantaya y Guancuny de 

Paucarpata, según afirmaron en 1852 el cura y el gobernador: 

 
 "que los indígenas de esos ayllus habían desaparecido desde principios del año de 

1829 con todas sus familias, porque hallándose considerados con la tasa de 
originarios con pastos, los recaudadores los perseguían para el pago de sus tasas: 
que habiéndose declarado en juicio el que los terrenos de dichos ayllus son de 
propiedad de los señores Romaña: estos principiaron a cobrarles los 

                     
44 El Republicano, Núm. 19 de 1828. 
 
    45Tierras enajenadas por indígenas de Arequipa desde 1833 a 1843 (A.G.N.: O.L. 310-150). 

    46A.G.N.: H-4-2191. 
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arrendamientos y a hostilizarlos para el pago: que atormentados por el pago y las 
contribuciones habían tomado la resolución de emigrar, lo que efectuaron el año 
citado".47 

 

En este sentido, las medidas liberales de libre venta de tierras comunales habrían 

terminado por erosionar antiguos vínculos con la propiedad de la tierra en aquellas 

comunidades más cercanas a la urbe y con un porcentaje mayor de forasteros. En las 

restantes la conservación de la tierra y el reforzamiento de los lazos  de parentesco 

fueron vitales.48 

 

15. Conclusiones 

 

La matrícula de indígenas muestra la complejidad de la organización social al interior de 

las comunidades, pues hemos hallado indios originarios con tierras y sin tierras, 

originarios con pastos, forasteros sin tierras, forasteros con pastos y, forasteros pobres. 

Además del hecho que los cobradores consideraban varias veces a originarios sin tierras 

como forasteros o a forasteros con pastos como originarios con tierras al momento de 

hacer la tasación. Es decir, lo más importante para ellos era el acceso a recursos que los 

indios pudiesen tener. En este sentido, las matrículas de indígenas, a pesar del sesgo 

tributario que tienen, nos permiten acercarnos aunque sea indirectamente a la 

composición social interna de las comunidades indígenas.  

 

La cercanía a un centro urbano importante, permitió a las comunidades indígenas de la 

                     
    47 A.G.N.: H-4-1845. Afirmaciones semejantes las encontramos en las demás comunidades para 
el año 1852. 

 48 Es interesante anotar que Ward Stavig (1990: 69-104) y Erick Langer (1990: 249-275) en sitios 
y fechas diferentes encuentran una estrecha relación entre bandolerismo y criminalidad indígenas 
con aquellas comunidades campesinas que muestran un mayor número de forasteros y mestizos en 
su población. 
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campiña relacionarse con la ciudad, abasteciéndola de productos agrícolas, artesanías, y 

mano de obra. Es decir, tuvieron alternativas de trabajo en los sectores manufactura, 

comercio y servicios de Arequipa, a tal punto que llegaron a controlar varios gremios de 

artesanos. 

 

La presencia de forasteros habría llevado a un reacomodo con los indios originarios, vía el 

establecimiento de lazos de parentesco que habrían permitido el acceso a mayores 

recursos en diversos pisos ecológicos o incrementar su participación en el mercado 

laboral arequipeño. 

 

Las comunidades más próximas a la urbe, aun conservaban el acceso a recursos en 

diversos sitios, pero su economía dependía más de la economía de la ciudad. Por el 

contrario, aquellas más alejadas como Pocsi y Paucarpata, con un porcentaje ínfimo de 

forasteros, tenían una organización comunal sólida que les permitía el control y acceso a 

diferentes pisos ecológicos. 

 

El "pacto" con el Estado tendría más sentido en estas últimas comunidades, pues para 

ellas era vital la conservación del acceso a sus tierras, y en este sentido, el tributo sería 

un medio para lograrlo. En cambio, en aquellas más próximas, donde los forasteros eran 

a veces mayoría y la subsistencia dependía menos de la tierra, el "pacto" debió tener otro 

significado. Es decir, estarían pensando en las ventajas obtenidas por su pago 

(exoneración de otros impuestos) o la inclusión en otros padrones (patentes),  donde el 

pago anual era menor que la contribución de indígenas. 

 
La curva de la recaudación del tributo entre los años 1782 a 1854 nos muestra un 

progresivo y casi constante declive, salvo los años de 1820 a 1824. La disminución en 

estos setenta años es del 40%. 
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La relación entre las expectativas de recaudación y lo efectivamente cobrado nos 

muestran las dificultades del proceso. Del año de 1820 al año de 1837 el porcentaje 

cobrado disminuye dramáticamente del 54% al 12%, para luego recuperarse al 40% e 

inclusive al 70% en el año de la supresión del tributo. Lo cual nos estaría indicando que 

los funcionarios del nuevo Estado republicano estaban adaptándose y mejorando el 

sistema de recaudación, en un entorno macroeconómico nacional de crecimiento 

motivado en buena cuenta por el despegue de las exportaciones de lana en el sur y del 

guano en la costa central. 
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IV. INDICADORES ECONÓMICOS DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, 1830 - 1848  

 

1. Economía arequipeña a inicios de la República49 

 

Los años posteriores al proceso de la Independencia han sido considerados negativos en 

términos económicos. Es decir, los estragos causados por la guerra, la descapitalización 

de la elite comercial, el déficit fiscal crónico hasta mediados del XIX, muestran la lentitud 

de la economía peruana por salir del marasmo en que se encontraba. La excepción fue el 

sector minero (Cerro de Pasco), que en los años de 1840 a 1845 alcanzaba el pico en la 

producción de minerales50, cuando en otros lugares (Lima, Arequipa) se tocaba el fondo 

al disminuir dramáticamente las actividades comerciales51.  

 

Nuestra evidencia cuantitativa sobre el comportamiento de la economía arequipeña se 

deriva de los datos consignados en las matrículas de patentes y abarca un arco temporal 

que va de 1830 hasta 1848. En esta muestra tenemos las utilidades generadas por cada 

gremio para cada año, desde zapateros, herreros hasta las casas comerciales británicas 

asentadas ya en esa época. La actuación de estos 1100 establecimientos, si bien 

heterogéneos, nos mostrarán algunas tendencias acerca del comportamiento económico 

arequipeño a inicios de la República. El cuadro Nº 25 muestra el número total de 

establecimientos y las utilidades generadas en cada año para el total de la economía. Las 

utilidades están expresadas en precios constantes, pues la inflación en el Perú se 

evidenciará con mayor fuerza particularmente luego de 1847 con las distorsiones 

                     
49 Una versión preliminar de este capítulo en Betalleluz, Betford. Comercio, manufactura y 
servicios en Arequipa a inicios de la República. Tesis para optar el título de licenciado en Historia. 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004. 
 
50 José Deustua, op. Cit., 1986, analiza las diversas dinámicas productivas mineras en el Perú a 
inicios de la República. 
   
51 Un buen análisis de la interacción entre mercados regionales y comerciantes en el Perú pos 
independiente, 1821 – 1845, en Monsalve: 2011. 
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provocadas en la economía por los ingresos generados por la exportación del guano.52 

 

El nivel de la actividad económica muestra un leve crecimiento de ambas variables hasta 

1837 (gráfico Nº 9) y una aguda caída hasta 1844 para luego reiniciar una recuperación. 

Notamos un desfase de ambas curvas en la década de 1830, producto del notable auge 

de las utilidades generadas por las primeras ventas de las casas comerciales extranjeras. 

Es interesante constatar que la recuperación corre paralela a un período de estabilidad 

política (1845 en adelante) y al incremento de una mayor demanda de productos 

peruanos (guano y lanas) en el mercado internacional.  

 

 
Cuadro Nº 25 

 
Establecimientos y utilidades en Arequipa, 1830 - 1848  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Betalleluz 2004: 40 - 45 
Las utilidades están expresadas en pesos de a ocho reales 

 

                     
    52Las fuentes son las Matrículas de Patentes que van desde el año 1827 a 1848: 1827: H-4-1621, 
1830: H-4-1647, 1832: H-4-1694, 1833: H-4-1714, 1836: H-4-1747, 1837: O. L. 256, Caja N- 
331, 1840: H-4-1816, 1842: H-4-1817, 1844: H-4-1856, 1847: H-4-1916, 1848: H-4-1928. 
(Archivo General de la Nación).  

Año Número Utilidades 

1830  1010  154644  

1832  879  130350  

1833  996  177655  

1836  1098  169454  

1837  1042  155929  

1840  855  131034  

1842  839  127894  

1844  616  96725  

1847  739  116838  

1848  733  115506  
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Las tendencias observadas guardan mucha semejanza con las de la economía limeña, con 

la diferencia que en la capital el deterioro se inicia  desde el año 1830 hasta 1842. Y 

recién a principios de la década del 60 Lima recupera los niveles de años iniciales.53 

También guardan correlación con la periodificación de la producción de lanas en el sur 

andino y su exportación al mercado británico. Al parecer, la década del 40 no sólo fue 

crítica en términos políticos sino además económicos. Podemos suponer que luego de 

1848 la recuperación continúa en base a la similitud de tendencias con Lima y al impacto 

de la economía sur andina por la creciente exportación de lanas en la segunda mitad del 

XIX.54 

  
Gráfico Nº 9 

 
Índices de la economía arequipeña, 1830 - 1848 

 

Fuente: elaboración propia 

                     
    53Cifras en Paul Gootenberg, Op. Cit., 1989, pp. 165 - 167. 

  54 En base a las cifras de exportación de lana de Shane Hunt, “Guano y crecimiento en el Perú 
del siglo XIX”. En HISLA, IV, pp. 35 – 83, 1984, y Heraclio Bonilla (Comp.), Gran Bretaña y el 
Perú: Informes de los cónsules británicos. 5 vols. Lima: Instituto de Estudios Peruanos y Banco 
Industrial del Perú, 1977. Una periodificación similar es propuesta por Nils Jacobsen, Op. Cit., 
1982, pp. 84 - 103. 
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Las tendencias de la economía urbana arequipeña guardan correlación con la recaudación 

de impuestos para el mismo período. Como se evidencia en el gráfico N° 10   luego de un 

alza inicial en el año de 1831, se observa una tendencia a la caída hasta el año de 1845, 

y finalmente se nota una tendencia a la recuperación en los últimos años. 

 

Gráfico N° 10 

Ingresos de la tesorería de la provincia de Arequipa 
1830 - 1850 

 

 

Fuente: libros de la tesorería de Arequipa, 1830 - 1850 en el Archivo Regional de Arequipa 

 

 

Encontramos mayor claridad si analizamos sectorialmente la economía arequipeña. Para 

ello hemos agrupado los diversos gremios en tres sectores: manufactura, comercio y 

servicios. 
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2. Análisis de los sectores manufactura, comercio y servicios 

 

El cuadro Nº 26 muestra el número total de establecimientos de 1827 a 1848 en cada 

sector. El comportamiento de cada grupo varía en forma sensible en el período estudiado 

(gráfico Nº 11). Así, en el año 1830 los artesanos, mayores en número, experimentaron 

un prolongado declive hasta 1844 y luego se recuperaron ligeramente. En cambio, el 

número de establecimientos comerciales creció espectacularmente hasta el año 1836 y 

luego mantuvo su número hasta 1842, cae en el 44, mas rápidamente inicia su 

recuperación. Sorprende el sector servicios, que mantuvo una estabilidad casi constante 

en el período estudiado. 

 

 

Cuadro Nº 26 
 

Comportamiento sectorial: 1830 – 1848 
Número de establecimientos comerciales 

 
Año Total Manufact. Comercio Servicios 

1830  1010  422  399  189  

1832  879  330  368  181  

1833  996  368  426  202  

1836  1098  349  536  213  

1837  1042  337  511  194  

1840  855  291  376  188  

1842  839  281  385  173  

1844  616  236  236  144  

1847  739  291  291  157  

1848  733  267  288  178  

Fuente: Betalleluz 2004: 40 – 45 
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Gráfico Nº 11 

Comportamiento sectorial de la economía arequipeña: establecimientos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El cuadro Nº 27 consigna las utilidades nominales por cada grupo. En este caso los datos  

y las tendencias son reveladores. En 1830 los artesanos y comerciantes generaban las 

mismas utilidades (gráfico Nº 12). Explicable por las políticas de protección del mercado 

en la época colonial, pero de ahí en adelante el crecimiento de los comerciantes será 

notorio. Prácticamente no bajaron del índice de los años 30, incluso en 1833 crecieron 

casi en un 50 % y en 1847 luego de la crisis ya recuperaron los niveles de años 

anteriores.  En cambio, el sector manufactura decayó en forma inevitable. Así, el año 

1833 (su mejor actuación) el índice fue 78 55  y el año de la crisis baja a 43, es decir, un 

deterioro de más del 50 %. Incluso en el año de 1833 fue superado por el sector 

servicios. El tercer grupo acusó un leve crecimiento hasta el año 1836 y luego decayó 

ligeramente, pues en el año de 1848 su índice fue 79. 

                     
    55Tomamos como base para el índice el año de 1830: 100. 
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Cuadro Nº 27 
 

Comportamiento sectorial de la economía arequipeña 
Utilidades nominales, 1830 - 1848  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Betalleluz 2004: 40 - 45 

(Las utilidades están expresadas en pesos de a ocho reales) 
 
 

Gráfico N° 12 

Comportamiento sectorial de economía arequipeña: utilidades 

 

Fuente: elaboración propia 
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Año Total Manufact. Comercio Servicios 

1830  154644  59650  60494  34500  

1832  130350  38856  57400  34094  

1833  177655  46544  88700  42411  

1836  169454  41029  82213  46213  

1837  155929  40798  79125  36006  

1840  131034  34600  65088  31346  

1842  127894  32531  66588  28775  

1844  96725  25369  49963  21394  

1847  116838  32719  60650  23469  

1848  115506  30419  57763  27325  
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De esta manera, observamos que a 27 años de la Independencia los cambios ocurridos 

en la estructura de la economía arequipeña son evidentes. El liberalismo comercial, 

benefició al sector  comercio y envió al sótano al sector manufacturero que estuvo en 

1848 casi a la par que el sector servicios. 

 

La economía arequipeña sintió los efectos causados por varios años de guerra, la de la 

región norte con la del sur en 1835, la implementación de la Confederación Perú Boliviana 

y las campañas militares en contra, de 1836 a 1839, la guerra contra Bolivia en 1841, 

sumado a ello los cambios en las políticas comerciales. 

 

El 24 de  diciembre de 1844 el nuevo Prefecto de Arequipa Pedro Cisneros le envía una 

carta al Ministro de Hacienda en la que describe la calamitosa situación de la tesorería: 

 

“En mi nota del 19 de octubre hice presente a VS la nulidad a que todos los 
ramos de contabilidad de este departamento se hallaban reducidos, bancarrota 
que había llegado a tal extremo que esta Tesorería no solo contaba con ninguna 
especie de fondos propios, sino que tampoco podría disponer por mucho tiempo 
con ninguna de sus rentas en los meses sucesivos, pues todas debían como 
deberán seguirse aplicando al pago del enorme empeño a que se hallaban ligados 
todos los ramos fiscales: pedí también que para hacer menos insoportable  este 
continuado estado de miseria, se anticipase VS a SE el Presidente del Concejo del 
Estado encargado del Supremo Poder Ejecutivo para hacer efectiva la promesa 
que el Excelentísimo Sr. General Castilla me hizo de revisar personalmente de SE 
a su llegada a esa capital un contingente mensual de ocho mil pesos a favor de 
este departamento.  Cuatro meses han transcurrido desde que me obligo a 
aceptar esta Prefectura con aquella esperanza que hasta ahora no he visto 
realizada durante este tiempo me he  visto precisado a pasar por la crítica y 
desesperante situación de hacer frente a las necesidades más estrechas 
empleando la economía más severa y dedicado exclusivamente a buscar fondos 
que siempre han sido escasos aun para proporcionar la peseta diaria al soldado, 
mientras este mismo y los empleados de la lista civil y militar y el crecido número 
de gravantes por montepíos, asignaciones, etc. Sumergidos en la indigencia han 
apurado ya su sufrimiento en la triste condición  a que se les ha condenado de ver 
como son exactos en el cumplimiento de sus deberes, cuando por otra parte se les 
niega aun el sustento”.56 

 
 
Préstamo que fue negado por el Ministro de Hacienda. 
 

 

 

                     
56 Información detallada en el documento P. L. 24 – 44 (AGN). 
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3. Utilidades por firma 

 

Ser artesano, comerciante o brindar algún servicio, tiene matices no mostrados por un 

análisis macro y sectorial. El cuadro Nº 28 consigna las utilidades por firma en los tres 

grupos. Así, en el año de 1830 (gráfico Nº13) ser abogado, médico o contador era más 

rentable que ser un comerciante o un artesano. Esta tendencia se mantuvo incluso hasta 

los años cuarenta en que recién fueron superados por los comerciantes. Estos, por su 

lado, experimentaron un crecimiento en sus utilidades hasta 1833, en que igualan al 

sector servicios, luego decaen hasta 1836 y reinician una recuperación notable en 

adelante hasta constituirse en el sector más rentable en décadas posteriores. 

 

 

Cuadro Nº 28 
 

Utilidades por firma según sectores económicos 
1830 – 1848 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Utilidades expresadas en pesos de a ocho reales) 
Fuente: Betalleluz 2004: 40 - 45 

 

 

 

Año Total Manufact. Comercio Servicios 

1830  153  141  152  183  

1832  148  118  156  188  

1833  178  126  208  210  

1836  154  118  153  217  

1837  150  121  155  186  

1840  153  119  173  167  

1842  152  116  173  166  

1844  157  107  212  149  

1847  158  112  208  149  

1848  158  114  201  154  



72 
 

Gráfico Nº 13 

Utilidades por firma, 1830 - 1848 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las utilidades por firma del sector manufacturero decrecieron en forma leve, es decir, si 

bien disminuyen en número, los que quedan mantuvieron sus ingresos. Obviamente en el 

año de 1830 ser artesano o comerciante casi redituaba ganancias semejantes, mas en 

1848 resultaba más ventajoso dedicarse a otras actividades que rendían un 50% más 

(servicios) o un 100% más (comercio). 
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4. Análisis sectorial en porcentajes 

 

Otra manera de apreciar las tendencias sectoriales es el  porcentaje que representa cada 

sector económico en la economía arequipeña.  El cuadro Nº 29 consigna para cada año el 

porcentaje de establecimientos de los tres grupos. Así, en 1830, (gráfico Nº 14), los 

sectores manufactura y comercio representaban respectivamente el 42% y 40% seguidos 

de un 18% del sector servicios. Se produce un auge del comercio en la década del treinta 

(49%) y en 1848 hay cierta nivelación entre los sectores manufactura y comercio, con un 

36% y 39%, acompañados de un sector servicios en aumento con un 25%. 

 

Cuadro Nº 29 

Composición sectorial: número de establecimientos en porcentajes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Fuente: Betalleluz 2004: 40 - 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año Total Manufact. Comercio Servicios 

1830  1010  42 40 19 

1832  879  38 42 21 

1833  996  37 43 20 

1836  1098  32 49 19 

1837  1042  32 49 19 

1840  855  34 44 22 

1842  839  33 46 21 

1844  616  38 38 23 

1847  739  39 39 21 

1848  733  36 39 24 
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V. EXTRANJEROS EN LA ECONOMÍA AREQUIPEÑA 1830 - 1848 

 

1. Establecimientos y utilidades de los extranjeros  

 

Luego de la Independencia el Perú recibió a numerosos extranjeros, quienes abrieron 

agencias comerciales que estuvieron interconectadas en el Pacífico. Generalmente las 

principales se ubicaron en Lima y Valparaíso, pero no menos importantes fueron las de 

Arequipa y Arica por sus contactos con el interior serrano. La importancia de estas casas 

aumentará a lo largo del siglo XIX con el crecimiento progresivo de la exportación de 

lanas principalmente al mercado británico57. 

 

En Lima, en el año de 1848 los extranjeros eran un 20% en número de establecimientos 

pero generaban el 50% de las utilidades totales. Siendo el sector comercio su favorito 

pues generaba el 66% del total de utilidades y en el sector manufactura generaba el 39% 

de las utilidades58. 

 

Para el caso arequipeño, hemos conseguido identificar en cada gremio a los extranjeros y 

cuantificar su número y utilidades nominales. De tal suerte que estamos en condiciones 

de observar su actuación desde el año 1830 a 184859. 

 

                     
57 Heinrich Witt, hizo una extraordinaria descripción de cada residente extranjero de Arequipa 
en el año de 1843. Entre ellos el Cónsul Crompton, J. F. Johnson, T. MacLaughlin, J. Gibbson, F. 
Marriott, J. Jack, E. Stubbs, A. Viollier, H. W. Harmsen, W. Möller, A. Rumler y W. Taylor. Witt, 
H. Diario 1824 – 1890. Un testimonio personal sobre el Perú del siglo XIX. Volumen II, pp. 19 – 
26. Lima: Banco Mercantil, 1992.  
58 Un estudio detallado de la presencia de los extranjeros en la economía limeña de 1848 en la 
tesis de maestría de Paul Gootenberg, Op. Cit., 1981. 
59 El impacto del proceso de la Independencia en la economía arequipeña ha sido trabajado por el 
historiador Víctor Condori (2010: 173 – 218), quien también ha reconstruido las actividades 
económicas del comerciante español Lucas de la Cotera entre los años 1821 – 1824 (2011: 827 – 
858) y del comerciante francés Santiago Le Bris y la casa comercial que funda entre los años de 
1821 a 1850 (2013: 261 – 283).  
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El cuadro Nº 31 muestra el total de establecimientos nacionales y extranjeros, con su 

respectivo porcentaje de 1830 a 1848. En términos porcentuales se observa que los 

foráneos representaban más o menos el 4% de los establecimientos. Los arequipeños 

tuvieron cierta estabilidad hasta el año de 1837, un declive hasta el año de 1844 y luego 

el inicio de la recuperación hacia mediados del siglo XIX. Los extranjeros tuvieron más 

estabilidad, excepto en los años de 1837 y 1840 en que aumentaron en número, para 

luego descender a cifras anteriores.   

 

Cuadro Nº 31 

Número de establecimientos nacionales y extranjeros, 1830 – 1848 

Año Total Nac. % Extranj. % 

1830  1010  986  98  24  2  

1832  879  848  96  31  4  

1833  996  964  97  32  3  

1836  1098  1065  97  33  3  

1837  1042  1005  96  37  4  

1840  855  814  95  41  5  

1842  839  806  96  33  4  

1844  616  591  96  25  4  

1847  739  712  96  27  4  

1848  733  707  96  26  4  

Fuente: Betalleluz 2004: 40 - 45 

 

El cuadro Nº 32 consigna las utilidades nominales generadas por arequipeños y 

extranjeros, además de los porcentajes de cada sector. Como apreciamos en el gráfico Nº 

16 a los arequipeños les fue bien hasta el año de 1836, luego decayeron a la mitad en el 

año de la crisis (1844) e iniciaron después una leve recuperación. Las ganancias de los 

extranjeros aumentaron espectacularmente en 1833 (casi se triplicaron con respecto a 

1830), luego se mantuvieron estables con un incremento más o menos del 100% 

respecto del año de 1830. En términos porcentuales, los extranjeros generaron en 1830 
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el 10% y de ahí en adelante el porcentaje de sus ganancias oscilaron entre el 25 y 29%. 

 

El cuadro Nº 33 muestra los porcentajes de los establecimientos y utilidades  extranjeros 

en la economía arequipeña. Así, en el año de 1830 el 2% de establecimientos foráneos 

generó el 10%  de las utilidades totales. Luego crecieron hasta convertirse en el año de 

1848 en un 4% que generaba el 25% de las utilidades. Inclusive en el año de la crisis, 

1844, generaron el 29% del total de ganancias.  

 

Cuadro Nº 32 
 

Utilidades de los establecimientos nacionales y extranjeros, 1830 – 1848 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Utilidades expresadas en pesos de a ocho reales)  

Fuente: Betalleluz 2004: 40 - 45 

 

Al comparar con la economía limeña, notamos que si en el año de 1848 los extranjeros 

eran el 20% en número y generaban cerca del 50% de las utilidades, en Arequipa la 

concentración de las actividades comerciales era muy elevada, pues un ínfimo 4% de 

establecimientos generaba la cuarta parte de las ganancias globales. Otro detalle es que 

los arequipeños en conjunto (96%) eran los principales productores de utilidades (75%); 

no así en Lima, en donde los capitalinos habían cedido cerca del 50% a los comerciantes 

Año Total Nac. % Extranj. % 

1830  154644  139106  90  15538  10  

1832  130350  113988  87  16363  13  

1833  177655  131592  74  46063  26  

1836  169454  138641  82  30813  18  

1837  155929  124716  80  31213  20  

1840  131034  95234  73  35800  27  

1842  127894  95200  74  32694  26  

1844  96725  69056  71  27669  29  

1847  116838  89225  76  27613  24  

1848  115506  86731  75  28775  25  
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2. Extranjeros en el sector manufactura 

 

El cuadro Nº 34 indica el número de establecimientos en el sector manufactura de los 

arequipeños y los extranjeros. Además consigna el porcentaje de cada uno. En el Gráfico 

Nº 17 se observa que los establecimientos arequipeños siguen el patrón del resto de la 

economía. Los artesanos extranjeros en 1830 fueron cinco, luego aumentaron a diez a 

fines de la década de 1830 y se estabilizaron luego en siete. En términos porcentuales 

constituyeron el 3%.  

 

Cuadro Nº 34 
 

Número de establecimientos nacionales y extranjeros en el sector manufactura, 
1830 – 1848 

 

Año Total Nac. % Extranj. % 

1830  422  417  99  5  1  

1832  330  324  98  6  2  

1833  368  361  98  7  2  

1836  349  339  97  10  3  

1837  337  327  97  10  3  

1840  291  281  97  10  3  

1842  281  274  98  7  2  

1844  236  229  97  7  3  

1847  291  282  97  9  3  

1848  267  260  97  7  3  

 

Fuente: Betalleluz 2004: 40 - 45 

 

 

 

 

 



 

Las ut

porcen

arequi

en el 

ligeram

utilida

tomam

1840 

artesa

veinte

Esta

tilidades no

ntajes se h

ipeños como

 año de 1

mente hasta

des generad

mos como ín

de 361 y e

anos arequip

e años.    

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1830

blecimiento

minales de 

allan ubicad

o se puede o

844 éstas 

a representa

das por los a

ndice el año

en 1848, lu

peños las g

1832
1833

Grá

os de extra

Fuente: e

los arequip

das en el c

observar tam

fueron 38%

r el 45% co

artesanos ex

o de 1830 =

ego de la c

anancias de

1836
1837

Años

Ext

áfico Nº 17 

anjeros en 

elaboración p

 

peños y ext

cuadro Nº 3

mbién en el 

% de las g

mparadas c

xtranjeros m

= 100, éste 

crisis, el índ

e los extran

1840
1842

tranjeros Nacionales

 

 el sector m

ropia 

ranjeros ad

35. Las gan

 gráfico Nº 1

generadas e

con las cifras

mostraron un

 indicará un

dice fue de 

njeros se tr

1844
1847

manufactur

demás de su

nancias de 

18 no se rec

en 1830 y 

s de 1830.  E

n ascenso co

n ascenso p

 229. Al co

riplicaron y 

Extran

Nac

1848

8

ra 

 

us respectiv

los artesan

cuperaron, a

 luego sub

En cambio, 

onsiderable. 

para el año 

ontrario de 

duplicaron 

njeros

cionales

81 

vos 

nos 

así, 

ben 

las 

 Si 

de 

los 

en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uti

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Año 

1830  

1832  

1833  

1836  

1837  

1840  

1842  

1844  

1847  

1848  

Utilidades

(Utilidad

ilidades de 

1830
1832

18

Total 

 59650

 38856

 46544

 41029

 40798

 34600

 32531

 25369

 32719

 30419

Cua

s extranjera
183

des expresada
Fuente: Bet

Grá

 los extran

Fuente: e

833
1836

1837

Años

E

 Nac.

0  57750

6  36856

4  42269

9  37854

8  37423

0  27750

1  27744

9  22175

9  27844

9  26069

adro Nº 35 

as en el sec
30 – 1848 

 

as en pesos d
alleluz 2004: 

 

 

áfico Nº 18 

jeros en el

elaboración p

1840
1842

Extranjeros Nacionales

 % 

0  97 

6  95 

9  91 

4  92 

3  92 

0  80 

4  85 

5  87 

4  85 

9  86 

 

ctor manuf
 

de a ocho rea
 40 - 45 

 

l sector ma

ropia 

1844
1847

1

 Extra

  190

  200

  427

  317

  337

  685

  478

  319

  487

  435

factura 

les) 

anufactura 

Extranjeros

Nacionales

1848

anj. %

00  3

00  5

75  9

75  8

75  8

50  20

88  15

94  13

75  15

50  14

8

 

 

% 

3  

5  

9  

8  

8  

0  

5  

3  

5  

4  

82 



83 
 

 

El cuadro Nº 36 consigna en porcentajes el número de establecimientos y las utilidades 

obtenidas de los artesanos extranjeros. En el año de 1830 el 1% generó el 3% de las 

utilidades. En adelante el porcentaje aumentó, pues en el año de 1840 se observa que el 

3% generó el 20% de las ganancias, luego declinan en la década crítica y el mismo 3% 

generó el 14% de las utilidades en el año de 1848. En Lima, en la misma fecha, el 17.5% 

de artesanos eran extranjeros y generaron el 38.7% de las utilidades.        

 

Cuadro Nº 36 
 

Porcentajes del número de establecimientos y utilidades en el sector 
manufactura, 1830 - 1848 

 

Año Número Utilidades 

1830  1%  3%   

1832  2% 5%  

1833  2%  9%  

1836  3%  8%  

1837  3%  8%  

1840  3%  20% 

1842  2%  15%  

1844  3%  13%  

1847  3%  15%  

1848  3%  14%  

 

Fuente: Betalleluz 2004: 40 - 45 

 

La exitosa participación de los artesanos extranjeros se debió en parte a que manejaban 

estrategias novedosas para atraer a sus clientes como el uso de propaganda. Así el 

artesano francés Estevan Joleand publicó un aviso en el periódico en el que anunciaba la 

apertura de su establecimiento: 
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“Aviso 
 

El Sr. D. Estevan Joleand fabricante de paños previene al público que desde hoy 
ha abierto su casa de tinte: las personas que quieran pueden ocurrir a la del 
engastador francés.  Calle de Santo Domingo, donde se recibirá toda especie de 
géneros y convendrán de precio y color que les ha de dar60”. 

 

Estrategia que el relojero francés Fernando Leplatenier replicó en el año de 1834: 

 
 

“Aviso 
 

Fernando Leplatenier, relojero Francés que acaba de llegar a esta ciudad tiene el 
honor de ofrecer a este respetable público en clase de venta un hermoso surtido 
de todo género de relojes de última moda y fábrica. Al mismo tiempo se encarga 
de componer relojes de mesa, faltriquera, péndulos y cajas de música: cuyo 
desempeño dará a conocer las aptitudes de su profesión: la casa donde habita es 
de la señora Doña Manuela de Althaus, calle de Santo Domingo N. 2961”. 

 

Modalidades que permitieron a los pocos artesanos extranjeros adquirir una respetable 

parte de las utilidades de su sector (15%) en la década de 1840.  

 

 

 

3. Foráneos en el sector comercio 

 

El número de establecimientos comerciales de arequipeños y extranjeros y los 

porcentajes correspondientes se encuentran detallados en el cuadro número 37.  

 

 

 

 
                     
60 El Republicano, núm. 29, año de 1829. 
 
61 El Republicano, Núm. 7, febrero de 1834. 
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Cuadro Nº 37 
 

Número de establecimientos nacionales y extranjeros en el sector comercio, 
1830 - 1848 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Betalleluz 2004: 40 - 45 

 

Como indica el gráfico Nº 19 los establecimientos comerciales arequipeños aumentaron 

de 1830 al año de 1837 en un 27% y luego decayeron hasta que en 1844 llegaron a ser 

el 58% de los establecimientos de 1830. Luego se nota una ligera mejora en la cantidad 

de establecimientos pero sin llegar a los niveles del año 1830.  

 

Los extranjeros aumentaron sus almacenes y tiendas al por mayor hasta el año de 1840 

(de 19 suben a 30), luego disminuye la cantidad, lo que no significó un deterioro en sus 

economías sino la concentración de las actividades comerciales en poquísimas manos. En 

términos porcentuales oscilaron entre el 5 y el 8% del total de establecimientos ubicados 

en Arequipa.   

 

 

Año Total Nac. % Extranj. % 

1830  399  380  95  19  5  

1832  368  343  93  25  7  

1833  426  401  94  25  6  

1836  536  513  96  23  4  

1837  511  484  95  27  5  

1840  376  346  92  30  8  

1842  385  360  94  25  6  

1844  236  219  93  17  7  

1847  291  275  95  16  5  

1848  288  272  94  16  6  
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índice el año de 1830 = 100, el indicador sería en 1833, 306. Incremento explicable en la 

medida que el mercado arequipeño absorbió eficazmente la oferta de productos 

extranjeros, pero una vez saturado alcanzó niveles menores, que sin embargo eran el 

doble de los ingresos obtenidos en 1830. En los años críticos, disminuyen ligeramente y 

el índice indicaría 164, y en 1848 se vislumbra una mejora con un índice de 172 respecto 

al año de 1830. 

 

Este rápido crecimiento inicial explica el desfase entre la curva del número de 

establecimientos y el de las utilidades totales de la economía arequipeña en los primeros 

años de la década de 1830 mostrados en el gráfico número 9. Desfase explicable debido 

al desmesurado crecimiento inicial experimentado por las utilidades de los comerciantes 

extranjeros. 

 

Cuadro Nº 38 
 

Utilidades nominales nacionales y extranjeras en el sector comercio,  
1830 - 1848 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Utilidades expresadas en pesos de a ocho reales) 

Fuente: Betalleluz 2004: 40 - 45 
 

Año Total Nac. % Extranj. % 

1830  60494  46856  77  13638  23  

1832  57400  43038  75  14363  25  

1833  88700  46913  53  41788  47  

1836  82213  54575  66  27638  34  

1837  79125  51288  65  27838  35  

1840  65088  36538  56  28550  44  

1842  66588  38781  58  27806  42  

1844  49963  25588  51  24375  49  

1847  60650  38263  63  22388  37  

1848  57763  34288  59  23475  41  
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En los años siguientes el porcentaje de tiendas al por mayor se mantuvo oscilando entre 

el 5% y el 8%. Las utilidades crecieron hasta representar en el año de 1848, luego de la 

crisis, el 41% del total de las utilidades generadas por el mercado arequipeño. 

 

En Lima, en el mismo año, los comerciantes extranjeros eran el 55.6% y obtenían el 

67.4% del total de las utilidades.  En la capital, los foráneos estaban distribuidos en 

grandes almacenes, tiendas al por mayor y también en pequeñas tiendas, mientras en 

Arequipa los porcentajes evidencian una concentración de las actividades comerciales en 

unas pocas casas.    

 

Cuadro Nº 39 
 

Extranjeros en el sector comercio en porcentajes 
 

Año Número Utilidades 

1830  5%  23%   

1832  7%  25%  

1833  6%  47%  

1836  4%  34%  

1837  5%  35%  

1840  8%  44%  

1842  6%  42%  

1844  7%  49%  

1847  5%  37%  

1848  6%  41%  

 

Fuente: matrículas de patentes, H – 4, 1830 – 1848 (AGN) 

 
Una evidencia de la competencia que significó la llegada de comerciantes extranjeros a la 

ciudad de Arequipa fue la solicitud que en el mes de diciembre del año de 1829 el 



90 
 

Diputado Pedro José Gamio62 realizó al Ministro de Hacienda para que los almacenes de 

los extranjeros se situasen en los puertos y no en el interior, y que las consignaciones se 

dirijan a los comerciantes del país. 

 

Entre las razones que expone indica que los foráneos, quienes venden al por mayor y 

menor, al establecer almacenes también en Cuzco, Puno y Lampa se han apoderado de 

las ganancias de los nacionales. 

 

El meteórico ascenso de las utilidades de los comerciantes extranjeros, pues del 23% en 

el año de 1830 subió al 47% en el año de 1833, motivó las quejas de los comerciantes 

arequipeños, quienes anhelaban el retiro de las casas comerciales extranjeras en todo el 

territorio, tal como se evidencia en el artículo publicado ese año en el periódico el 

Republicano: 

 
“Se nos ha asegurado, que el congreso en consonancia con los últimos reclamos 
de este comercio y del voto unánime de todos los pueblos, ha dado una ley por la 
que se prohíbe a todo extranjero establecer casas de comercio en el territorio de 
la república si no es consignándose a hijos del país: que hasta su salida, aun no se 
había publicado; pero que ya algunos de los cónsules residentes allí habían 
protestado contra la enunciada ley. Omitimos por ahora el hacer otras 
observaciones sobre dichas protestas hasta que las tengamos a la vista; pero nos 
permitimos al menos preguntar.   

 
¿Es libre e independiente el Perú o está bajo la tutela de algún otro poder extraño 
que puede coartar las facultades legislativas a sus representantes?  ¿Tendrá 
primero que tomar la venia de nuestros nuevos  colonizadores para disponer de 
su suerte?   
 
Esperamos pues que el gobierno se arme de energía para contener su descaro, 
seguro de que para hacer respetar sus resoluciones, encontrará siempre los 
mismos bravos  que para conquistar nuestra independencia hicieron correr  
arroyos de sangre, aunque para conservarla sea menester que corran ríos63”. 

 

La respuesta no se hizo esperar del mismísimo Ministro de Gobierno y Relaciones 

                     
62 Un extenso informe en el documento P.L. 9 – 70 (AGN). 
 
63 El Republicano, Núm. 7, febrero de 1833. 
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Exteriores, José María de Pando, quien le escribe al Ministro de Hacienda lo siguiente: 

 
“Esta pretensión renovada en diferentes épocas ha producido resultados 
perjudiciales a los verdaderos intereses de los consumidores alzando el precio de 
las drogas y mercaderías  y a los del erario disminuyendo los capitales y la 
recaudación de los impuestos.  

 
Empero la dificultad más insuperable que ofrece este negocio, es la posesión en 
que se hallan los extranjeros de manejar por si los suyos y de vender por mayor 
en las poblaciones al amparo del decreto dictatorial de 25 de marzo de 1825, del 
reglamento de comercio que tiene fuerza de ley y de varias órdenes emanadas de 
ellos, por las cuales tácita o expresamente se les ha declarado el goce de este 
privilegio, obligando a cerrar sus tiendas únicamente a los que vendan por menor.   

 
Los comerciantes de Arequipa no lo ignoraban y debieron por lo tanto ocurrir 
oportunamente al Congreso a quien sólo corresponde reformar o derogar las leyes  
y proveer de remedio a los males de que se quejan, los cuales no dimanan 
ciertamente del origen a que se atribuyen, sino de la falta de industria y capitales 
que solo podemos adquirir manteniendo franca comunicación con las naciones que 
lo poseen y asociando sus intereses a los nuestros por medio de empresas útiles, 
de la probidad y de la confianza que crean la laboriosidad, la buena fe y el 
inviolable cumplimiento de los contratos64”.  

 
 
Para el Ministro Pando, no es la competencia el origen de los males de los comerciantes 

arequipeños, sino la falta de industria y capitales que se pueden adquirir con una 

economía abierta que permita la interacción con otros países. Explicación que no dejó 

satisfechos a los comerciantes sureños. 

       

    

  
4. Utilidades por firma 

 

Otra forma de apreciar en detalle la presencia extranjera en la economía local 

arequipeña, es comparando las utilidades por firma que obtenía cada agente económico.   

 

En este sentido, el cuadro Nº 40, muestra las utilidades de los arequipeños y extranjeros, 

además de la proporción entre ambos. Así, en el año de 1830 un arequipeño promedio 

                     
64 La respuesta del Ministro Pando se encuentra en El Republicano, Núm. 7, febrero, 1833. 
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ganaba en utilidades 141 pesos al año; en cambio, un extranjero 647 pesos. Es decir, 

cinco veces más que un nacional. En el año de 1833 la proporción aumentó de 1 a 11 y 

en el año de 1848 fue de 1 a 9.  En ese mismo año, en Lima la proporción indicaba que 

un extranjero ganaba en proporción 3.1 más que un limeño. Las diferencias notables de 

ingresos se deben a que los comerciantes extranjeros eran mayoristas, tenían grandes 

almacenes y distribuían mercadería al interior del país. 

 

 

Cuadro Nº 40 
 

Utilidades por establecimiento: nacionales vs. extranjeros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Utilidades expresadas en pesos de a ocho reales) 

Fuente: Betalleluz 2004: 40 - 45 
 

 

Es interesante anotar que a mediados del siglo XIX la elite arequipeña se encontraba 

emparentada con muchos jóvenes comerciantes extranjeros, quienes en la mayoría de 

los casos se quedaban a vivir en este país. 

 

 

Año Total Nac. Extranj. Proporc. 

1830  153  141  647  5  

1832  148  134  528  4  

1833  178  137  1439  11  

1836  154  130  934  7  

1837  150  124  844  7  

1840  153  117  873  7  

1842  152  118  991  8  

1844  157  117  1107  9  

1847  158  125  1023  8  

1848  158  123  1107  9  
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5. Análisis de las utilidades generadas por los extranjeros en el sector 

manufactura 

 

El cuadro Nº 41 consigna los ingresos por establecimiento de los artesanos arequipeños y 

extranjeros, además de la proporción entre ambos. En el año de 1830 un artesano 

arequipeño obtenía 138 pesos de utilidades al año y uno extranjero obtenía 380 pesos, es 

decir, la proporción era de 1 a 3. Las utilidades de los nacionales tienden a decrecer 

paulatinamente, mientras que la de los segundos tienden al alza pero con interrupciones. 

De tal suerte, que en el año de 1848 ganaron respectivamente 100 pesos y 621 pesos, o 

sea, una proporción de 1 a 6. Una explicación podría ser que los artesanos recién llegados 

trajeron consigo una mejor organización del trabajo que les permitió competir 

exitosamente en el mercado artesanal arequipeño. En 1848, en Lima, un artesano 

foráneo ganaba tres veces más que uno capitalino. 

 

Cuadro Nº 41 
 

Utilidades por establecimiento en el sector manufactura.  
Nacionales vs. Extranjeros, 1830 – 1848  

 
Año Total Nac. Extranj. Proporc. 

1830  141  138  380  3  

1832  118  114  333  3  

1833  126  117  611  5  

1836  118  112  318  3  

1837  121  114  338  3  

1840  119  99  685  7  

1842  116  101  684  7  

1844  107  97  456  5  

1847  112  99  542  5  

1848  114  100  621  6  

 

(Utilidades expresadas en pesos de a ocho reales) 
Fuente: Betalleluz 2004: 40 - 45 
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6. Análisis de las utilidades generadas por los extranjeros en el sector comercio 

 

Las utilidades por firma de los arequipeños y los extranjeros en el sector comercio de 

1830 a 1848, además de las proporciones respectivas, se encuentran en el cuadro Nº 42 

y en el gráfico N° 21. 

 

En el año de 1830 un comerciante arequipeño obtenía 123 pesos de utilidades frente a 

los 718 pesos de un comerciante extranjero. La proporción era de 1 a 6. En el año de 

1848, las utilidades fueron de 126 pesos y 1467 pesos respectivamente. La proporción 

esta vez fue de 1 a 12. Es decir, mientras las utilidades de un comerciante arequipeño 

prácticamente se estancaban, las de un foráneo se duplicaban.  

 

De manera definitiva, los tenderos y mercachifles arequipeños no se comparaban con los 

consignatarios extranjeros, sólo algunos grandes comerciantes arequipeños tuvieron 

ganancias similares.  

 

En Lima, en el año de 1848, la diferencia no era tan abultada pues la proporción era de 

1.7 a 1, debido, como ya mencionamos, a la presencia de numerosos pequeños 

comerciantes extranjeros quienes competían con sus pares limeños.   
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Los funcionarios diplomáticos del Reino Unido trabajaron, desde los inicios de la vida 

republicana peruana, para abrir el mercado, facilitar los negocios de los súbditos ingleses 

y si fuera necesario protegerlos de las continuas luchas políticas internas. En este sentido, 

ejercer presión a los funcionarios del Estado peruano era parte de la estrategia. Así, el 22 

de septiembre de 1827, Udny Passmore, Cónsul de Su Majestad Británica le envió una 

carta al Presidente de la República, el General La Mar en la cual le comenta su 

preocupación por las trabas que ponen los funcionarios del puerto de Islay y por la 

contestación del Prefecto de Arequipa, el General Antonio Gutiérrez de La Fuente quien le 

recomienda dedicar sus afanes a actividades más urgentes.   

 

“Como representante del cuerpo comercial Británico en Arequipa es de mi 
obligación atender a cualesquiera solicitudes de ellos y exigir el desagravio de las 
autoridades, si se pusiese algún impedimento a su tráfico. Con este objeto fui 
diputado por mi gobierno y reconocido por el de Lima.  

 
A dos buques ingleses a saber el "Globe" y "Capricorn" recientemente llegados al 
puerto de Islay, se les negó el permiso de descargar aquella parte de sus 
cargamentos destinados a este lugar, por los fundamentos demostrados en la 
nota que se me dirigió por los Sres. Gibbs, Crawley y Compañía fecha 11 del 
corriente, en que solicitan mi intervención con respecto al buque "Globe". 
Cumpliendo con sus deseos solicité inmediatamente al Prefecto, cuya contestación 
por la que se concede el permiso pedido, y tengo la honra de acompañar.  

 
El 15 del actual recibí una súplica semejante de los dichos Sres. Gibbs, Crawley y 
Compañía respecto a otro buque "Capricorn".  Volví a dirigirme al Prefecto por un 
permiso igual al que había concedido en el caso del "Globe", del que recibí la 
respuesta que en copia acompaño, contentándome con contestarla [....]”65 

 
 

Funcionarios de la Contaduría General de la República y del Ministerio de Hacienda 

hicieron caso omiso de las presiones del Cónsul y recomendaron pasar la página de este 

incidente. Como se puede observar los comerciantes extranjeros contaron con el soporte 

de sus Cónsules desde  un inicio. Luego con el pasar de los años y la crisis económica 

                     
65 Las quejas del Cónsul británico en relación a la contestación del Prefecto de Arequipa en el 
documento P.L. 8 – 7 (AGN). 
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provocada por décadas de guerra, los grandes comerciantes extranjeros supieron sacar 

provecho de la situación al hacer préstamos al erario público a cambio de futuros pagos 

de Aduana. 

 

 

7. Un mercado en disputa 

 

La apertura del mercado y la llegada de comerciantes y artesanos extranjeros, como 

hemos visto, no significaron la desaparición de la producción local. La demanda por los 

productos artesanales nacionales se mantuvo entre los sectores populares, mientras se 

acrecentaba el consumo de productos extranjeros en sectores de la elite.   En el sector 

comercio los extranjeros controlaron las ventas al por mayor, mientras que los 

nacionales se encargaron de la venta al por menor. En este sentido, la descripción del 

mercado arequipeño hecha en 1843 por Heinrich Witt es más que interesante:  

 

A eso de las 6 o 7 a.m. la plaza se convierte en un mercado. Vendedoras de 
todo tipo de provisiones, cholas de los alrededores, se reúnen y colocan debajo 
de tiendas portátiles que traen consigo, dispersando su mercadería en el suelo. 
Están vestidas con alegres colores: escarlata, rosado, amarillo y verde, 
entremezclados, de vez en cuando, con el azul oscuro de sus enaguas. Bayetas 
de pellón y bayetillas de Halifax son las telas de sus vestidos, estas últimas de 
las enaguas y las primeras de los rebozos. Las mujeres caminan, haciendo sus 
compras para el día; todas son más o menos de la misma clase y se visten de 
manera similar. Muchas de las cholas son de contextura corpulenta, ya que son 
muy afectas a tomar la bebida fermentada llamada chicha que tiende a producir 
engrosamiento corporal. Por otro lado los trabajadores, tanto del pueblo como 
del campo, se visten con una chaqueta y pantalones de tocuyo ordinario, con 
un pequeño poncho de jerga que les cubre los hombros; ésta constituye toda su 
vestimenta y en la cabeza llevan la gorra o montera, que son dos alas cosidas 
juntas que van siempre bordadas. No necesito agregar que tanto hombre como 
mujeres de las clases más altas siguen las modas inglesa y francesa, aunque en 
1843, y aún más tarde, algunos caballeros y damas de la vieja escuela 
preferían llevar la capa española y una corta chaqueta bajo el moderno saco, y 
el rebozo de bayeta de pellón o, como también es llamado, de Castilla, antes 
que el chal de moda66. 

                     
66 Witt, H. Diario 1824 – 1890. Un testimonio personal sobre el Perú del siglo XIX. Volumen II, 
pp. 22. Lima: Banco Mercantil, 1992.  
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Entonces, en el año de 1843 los sectores populares confeccionaban sus vestidos con 

bayetas de pellón, bayetillas de Halifax, tocuyo ordinario o jerga de lana. Mientras que la 

elite ya usaba ropa hecha en Francia o en Inglaterra, aunque algunos llevaban ropa 

hecha de bayeta, debajo de la ropa importada.  
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CONCLUSIONES 

 
La historia de Arequipa de los siglos XVIII y XIX ha sido estudiada en los últimos 

cincuenta años desde múltiples perspectivas y variadas preguntas. Se ha trabajado las 

oscilaciones productivas del sector agrario de la campiña y los valles aledaños en 

ambos siglos, además se han hecho estudios demográficos y análisis de la estructura 

agraria de la campiña.  Se estudió la interacción y el rol de la provincia con la región 

que abarcó en el Virreinato un espacio tan vasto que iba desde el Cuzco hasta 

Tucumán y la reorganización republicana de la región más cercana al Cuzco, a Puno y 

a Europa.  Se ha estudiado la recomposición social de la elite arequipeña y el rol 

político de los sectores populares urbanos y rurales durante la Independencia y en los 

inicios republicanos. Últimamente están apareciendo estudios biográficos de 

connotados Obispos y comerciantes extranjeros. 

 

En ese sentido, en el presente trabajo hemos trabajado la interacción del incipiente 

Estado republicano y su política fiscal y comercial,  con los diversos sectores sociales y 

económicos de la urbe y la campiña arequipeña. 

 
 
Así, el análisis de la población urbana arequipeña y sus oficios nos permitió reconstruir 

el porcentaje de los diversos sectores que conformaron la población económicamente 

activa (PEA). Así, el sector que concentró el mayor número de trabajadores fue el de 

servicios (57.1%), seguido por el de manufactura (20.8%), el de comercio (9.3%) y 

por último el de agricultura (8.6%). La ocupación de los esclavos (4.2%) era variada, 

es decir, estaban distribuidos en los sectores agricultura, manufactura y servicios. 

 

La identificación del grado de formalidad de la economía arequipeña nos permite 
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entender mejor la relación fiscal de la PEA con el Estado republicano. En este sentido, 

el sector comercio tenía un 47% de formalidad y un 53% de informalidad. Este 

porcentaje se explica porque era el sector que más utilidades generaba en la economía 

de la ciudad de Arequipa, y por ende, fue el favorito de los recaudadores. El sector 

manufactura tenía sólo un 21% de formalidad y un mayoritario 79% de informalidad, y 

por último, el sector servicios tenía apenas un 4.1% de formalidad fiscal y un 

abrumador 95.9% de informalidad. 

 

La presión fiscal, en consecuencia se centró en aquellos sectores que generaron 

utilidades más visibles. Así, el sector comercio aportó al Estado el 45.27% de los 

ingresos totales, seguidos por los préstamos obligados que tuvieron que hacer las 

familias más prósperas que representaron el 16.44% (ambas sumaron el 61.71%), el 

tributo indígena y la contribución de castas aportaron el 15.38%, el sector agricultura 

con un 11.16%, y el resto, fue la suma de los innumerables impuestos que se 

recaudaban de manera ineficiente. 

 

En este sentido, los sectores que generaron más puestos de trabajo fueron los de 

manufactura y servicios, los cuales a su vez, presentaron los mayores índices de 

informalidad. Por el contrario, el sector comercio, con menos generación de puestos 

laborales en la ciudad, fue el más formalizado y el que generó más de la mitad de la 

recaudación tributaria. 

 

El análisis de las ocho comunidades indígenas adscritas a la provincia de Arequipa 

mostró la complejidad social de cada una, pudiéndose hallar diferencias entre aquellas 

más próximas físicamente a la urbe y las que estaban más alejadas. La diferenciación 

fiscal inicial entre indios originarios con tierra y forasteros fue sobrepasada por una 

variedad de tipificaciones fiscales como la de originarios con tierras, originarios sin 
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tierras, originarios con pastos, forasteros sin tierras, forasteros con pastos y forasteros 

pobres, en las cuales, lo más importante para el Estado fue evidenciar el acceso a 

recursos de la población indígena para luego hacer la tasación impositiva.  

 

La recaudación tributaria de la población indígena fue en constante declive desde el 

año de 1782 hasta su extinción en 1854. La disminución en estos setenta años fue del 

40% con una recuperación de la recaudación en la última década, lo cual podría 

explicarse por una mejora en el proceso de cobro y por una recuperación de la 

economía arequipeña. Es interesante apreciar que el sistema mejoraba si los 

encargados de la recaudación eran los propios caciques de las comunidades. Por 

último, la medida liberal que permitió la libre venta de tierras comunales generó un 

impacto en aquellas comunidades más mercantilizadas que aquellas en las cuales las 

actividades agrícola y ganadera fueron prioritarias. 

 
 
El estudio de la economía urbana a través de la evolución del número de 

establecimientos y utilidades de 1830 a 1848 muestra un leve crecimiento hasta el año 

de 1837, luego una aguda caída hasta el año de 1844 y finalmente una tendencia a la 

recuperación. Tendencias que guardan correlación con la recaudación de impuestos 

para el mismo período. 

 

Para los gremios urbanos vinculados a los sectores manufactura, comercio y servicios el 

tránsito hacia una economía liberal supuso cambios importantes. Es decir, en el año de 

1830 los sectores manufacturero y comercial generaron porcentajes de utilidades 

semejantes (39%). Pero, en veinte años el segundo creció hasta constituir el 50% en 

la generación de utilidades nominales y el sector manufactura descendió al 26%.  

 

La llegada de extranjeros a la ciudad de Arequipa produjo importantes modificaciones, 



102 
 

así, en el año de 1830 constituyeron el 2% de establecimientos y generaron el 10% de 

las utilidades totales y en el año de 1848 ascendieron al 4% y generaron el 25% del total 

de las utilidades. 

 

En el sector comercio se apreció con mayor nitidez la importancia de las casas mayoristas 

extranjeras. Así, en el año de 1830 eran el 5% de establecimientos y generaron el 23% 

de utilidades, y en el año de 1848 el 6% produjo el 41% del total de utilidades. 

 

La apertura del mercado a inicios de la República no supuso entonces la extinción de los 

artesanos por la llegada de manufacturas extranjeras, pero sí una considerable merma en 

número y utilidades. Tampoco significó la ruina de los comerciantes locales pues en el 

año de 1848 generaron el 60% de las utilidades totales.  

 

La demanda por los productos artesanales locales se mantuvo entre los sectores 

populares, mientras crecía el consumo de productos extranjeros entre los sectores de la 

elite. 

 

En suma, la apertura progresiva del mercado nacional en los primeros veinticinco años de 

la joven República del Perú provocó importantes cambios en la generación de utilidades 

entre los diversos sectores de la economía. Los comerciantes y artesanos arequipeños 

sintieron el peso de la competencia extranjera pero defendieron importantes sectores de 

su economía. En otro sentido, la relación del incipiente Estado republicano con la 

economía real fue efectiva con aquellos sectores más rentables, como el comercio, pero 

fue débil con los demás sectores, en los cuales la informalidad era la norma. Tendencia 

que se acentuó cuando, en décadas posteriores, el Estado se enriqueció con los ingentes 

ingresos derivados de la comercialización del guano y de las lanas. 
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Anexo 1 

Producción de vino en Arequipa, 1701 - 1800 

 

S. XVIII Vino de Vítor   Vino de Mages   
Vino de 

Moquegua   Total 

                

1701 634 100%   0%   0% 634 

1702 477 100%         477 

1703 476 100%         476 

1704 608 100%         608 

1705 690 100%         690 

1706 565 100%         565 

1707 571 100%         571 

1708 575 100%         575 

1709 458 100%         458 

1710 437 100%         437 

1711 666 100%         666 

1712 718 100%         718 

1713 745 100%         745 

1714 781 100%         781 

1715 414 100%         414 

1716 431 100%         431 

1717 585 100%         585 

1718 378 100%         378 

1719 472 100%         472 

1720 528 100%         528 

1721 543 100%         543 

1722 479 100%         479 

1723 400 100%         400 

1724 577 100%         577 

1725 709 100%         709 

1726 733 100%         733 

1727 521 100%         521 

1728 656 100%         656 

1729 720 100%         720 

1730 668 100%         668 

1731 815 100%         815 

1732 436 100%         436 

1733               

1734 604 100%         604 

1735 520 100%         520 
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1736 644 33%     1282 67% 1926 

1737 588 31%     1285 69% 1873 

1738 513 28%     1337 72% 1850 

1739 641 31%     1457 69% 2098 

1740 485 31%     1065 69% 1550 

1741 768 34%     1474 66% 2242 

1742 1038 39%     1633 61% 2671 

1743 684 38%     1116 62% 1800 

1744               

1745   0%     1163 100% 1163 

1746   0% 678 33% 1356 67% 2034 

1747 487 34%   0% 962 66% 1449 

1748 515 21% 520 21% 1395 57% 2430 

1749 773 30% 445 17% 1332 52% 2550 

1750 620 26% 548 23% 1193 51% 2361 

1751 652 30% 431 20% 1082 50% 2165 

1752 921 30% 558 18% 1543 51% 3022 

1753               

1754 728 27% 680 25% 1283 48% 2691 

1755 870 27% 732 23% 1624 50% 3226 

1756               

1757               

1758               

1759               

1760               

1761               

1762 644 22% 752 25% 1588 53% 2984 

1763               

1764 1458 26% 1468 26% 2686 48% 5612 

1765 688 23% 741 25% 1552 52% 2981 

1766 510 17% 762 26% 1661 57% 2933 

1767 729 20% 858 24% 2055 56% 3642 

1768 942 21% 1235 28% 2240 51% 4417 

1769 1088 27% 1126 28% 1830 45% 4044 

1770 434 20% 476 22% 1221 57% 2131 

1771 465 19% 577 24% 1366 57% 2408 

1772 656 19% 919 27% 1850 54% 3425 

1773   0%   0% 1540 100% 1540 

1774 662 21% 841 27% 1666 53% 3169 

1775 638 17% 916 25% 2108 58% 3662 

1776 884 23% 990 25% 2026 52% 3900 
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1777 737 18% 875 22% 2372 60% 3984 

1778 805 20% 1102 28% 2072 52% 3979 

1779 452 15% 952 31% 1664 54% 3068 

1780 323 13% 781 31% 1410 56% 2514 

1781 326 10% 856 27% 1947 62% 3129 

1782 338 13% 869 34% 1368 53% 2575 

1783 414 17% 674 27% 1381 56% 2469 

1784 326 13% 856 34% 1354 53% 2536 

1785 422 16% 668 25% 1571 59% 2661 

1786 520 15% 844 25% 2002 59% 3366 

1787 651 17% 1022 26% 2263 57% 3936 

1788 615 17% 854 24% 2051 58% 3520 

1789 878 21% 1040 25% 2268 54% 4186 

1790 651 17% 1000 26% 2233 57% 3884 

1791               

1792 625 49% 645 51%   0% 1270 

1793 595 19% 748 24% 1724 56% 3067 

1794 639 17% 970 26% 2104 57% 3713 

1795 694 18% 964 26% 2118 56% 3776 

1796 795 19% 1093 27% 2219 54% 4107 

1797 515 16% 944 30% 1737 54% 3196 

1798   0%   0% 1651 100% 1651 

1799 747 18% 1139 28% 2199 54% 4085 

1800 551 18% 896 28% 1698 54% 3145 
 
 

Fuente: Kendall Brown, Op. Cit., pp. 224 – 229, 1986. 

La producción de vinos está cuantificada en botijas de 57 libras. 
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Anexo 2 
 

Producción de vino en Arequipa, 1770 - 1850 
 
 

  Vitor Majes Moquegua Total  

Año Botijas Arrobas Botijas Arrobas Botijas Arrobas 

1787       92,938      185,875      142,618      427,854      309,292      618,584              1,232,313  

1788       87,294      174,587      118,400      355,200      280,705      561,410              1,091,197  

1789     122,550      245,100      145,074      435,222      316,498      632,996              1,313,318  

1790       90,809      181,618      139,559      418,677      311,571      623,142              1,223,437  

1791       81,352      162,704      124,411      373,234      249,724      499,448              1,035,386  

1792       87,922      175,844        90,146      270,438      254,992      509,984                 956,266  

1793       83,020      166,039      104,348      313,044      240,537      481,074                 960,157  

1794       89,147      178,294      134,294      402,882      293,659      587,318              1,168,494  

1795       96,892      193,785      134,493      403,879        

1796     110,894      221,788      152,556      457,668      309,597      619,194              1,298,650  

1797         131,764      395,292      242,445      484,490    

1798       67,271      134,542      107,810      323,430      230,407      460,814                 918,786  

1799     106,935      213,870          306,577      613,154    

1800       76,845      153,689      125,019      375,057      236,874      473,748              1,002,494  

1801       72,177      144,354          288,780      577,560    

1802       73,074      146,148      156,007      468,021      294,944      589,888              1,204,057  

1803       98,295      196,590      157,006      471,018      313,613      627,226              1,294,834  

1804       53,162      106,323      113,285      339,855      164,200      328,400                 774,578  

1805       63,820      127,640      106,329      318,987      207,618      415,236                 861,863  

1806       83,435      166,870      163,990      491,970      316,038      632,076              1,290,916  

1807     110,265      220,530      153,380      460,140      342,405      684,810              1,365,480  

1808       83,520      167,040      112,450      337,350      222,554      445,108                 949,498  

1809         168,900      506,700      229,106      458,032    

1810     100,410      200,820      193,965      581,895      304,571      609,142              1,391,857  

1811     105,300      210,600      112,605      337,815      264,850      529,700              1,078,115  

1812       93,495      186,990      123,235      369,705      257,206      514,412              1,071,107  

1813     113,800      227,600          310,905      621,810    

1814     115,185      230,370      134,360      403,080      275,110      550,220              1,183,670  

1815       80,510      161,020      110,685      332,055      241,830      483,660                 976,735  

1816     120,370      240,740      184,255      552,765      339,090      678,180              1,471,685  

1817     103,490      206,980      159,015      477,045      275,120      550,240              1,234,265  

1818       88,570      177,140        79,545      238,635      213,710      427,420                 843,195  

1819       89,725      179,450      107,715      323,145      260,690      521,380              1,023,975  

1820       80,530      161,060          219,075      438,150    

1821       60,215      120,430        80,290      240,870      155,505      311,010                 672,310  

1822           61,655      184,965      204,315      408,630    
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1823       61,500      123,000        62,010      186,030      194,980      389,960                 698,990  

1824       66,915      133,830        74,725      224,175      175,000      350,000                 708,005  

1825       73,220      146,440          175,230      350,460    

1826       75,145      150,290        45,745      137,235      184,050      368,100                 655,625  

1827       61,845      123,690        58,875      176,625      192,685      385,370                 685,685  

1828       57,275      114,550          161,785      323,570    

1829       34,805        69,610        39,225      117,675      124,810      249,620                 436,905  

1830       77,205      154,410        74,225      222,765      205,715      411,430                 788,605  

1831       66,380      132,760        49,800      149,400      215,275      430,550                 712,710  

1832       56,300      112,600        47,255      141,765      125,660      251,320                 505,685  

1833       60,473      120,946        58,620      175,860      144,225      288,450                 585,256  

1834       60,113      120,226        41,715      125,145        

1835       59,265      118,530        70,792      212,376      147,172      294,344                 625,250  

1836       68,340      136,680        76,252      228,756      154,500      309,000                 674,436  

1837       68,243      136,486        67,155      201,465      156,202      312,404                 650,355  

1838       69,323      138,646        56,902      170,706      129,150      258,300                 567,652  

1839       65,978      131,956        54,657      163,971      120,300      240,600                 536,527  

1840                                     -    

1841                                     -    

1842           35,200      105,600      112,500      225,000    

1843       58,613      117,226        35,200      105,600      112,500      225,000                          -    

1844       70,710      141,226        44,367      133,101                              -    

1845       56,663      113,326        31,102        93,306        72,300      144,600                 351,232  

1846       59,190      118,380        19,642          64,342      128,684    

1847       77,835      155,670            62,145      124,290    

1848       60,428      120,856            69,705      139,410    

1849       63,435      126,970        22,699          68,145      136,290    

1850       60,758      121,516            51,832      103,664    
 
 
 
 
Fuente: Carlos Buller 2011: 379 – 381. 
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Anexo 3 

Exportación de lanas: 1822 – 1919 

Años Alpaca, llama Oveja Total 

        

1822   15660 15660 

1823       

1824       

1825   14313 14313 

1826 546 250695 251241 

1827 2224 163731 165955 

1828   272746 272746 

1829 822 255979 256801 

1830 349 5392 5741 

1831   1055 1055 

1832 714 22477 23191 

1833 3214 11426 14640 

1834 6433 165834 172267 

1835 5724 902902 908626 

1836   935222 935222 

1837 614 1914137 1914751 

1838   2304088 2304088 

1839 4465 2145106 2149571 

1840 7940 2672439 2680379 

1841 4064 3140909 3144973 

1842 278096 1293092 1571188 

1843 1420008 1115192 2535200 

1844 575986 819912 1395898 

1845 1005499 1654953 2660452 

1846 863002 1616581 2479583 

1847 703421 2921922 3625343 

1848 1290636 2375783 3666419 

1849 1568393 1603950 3172343 

1850 1638140 1593328 3231468 

1851 2000662 1675644 3676306 

1852 2954927 1383762 4338689 

1853 2008572 1789919 3798491 

1854 1249462 1571785 2821247 

1855 1288831 1921884 3210715 

1856 2856356 2137042 4993398 

1857 2235157 2690189 4925346 
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1858 2575118 1959720 4534838 

1859 2457246 3453422 5910668 

1860 2334048 2743193 5077241 

1861 2791315 3082152 5873467 

1862 2675446 3199856 5875302 

1863 2772836 3085108 5857944 

1864 1620335 3805021 5425356 

1865 2384874 3250198 5635072 

1866 3335165 4436221 7771386 

1867 3166244 5893359 9059603 

1868 1654059 2805966 4460025 

1869 2978764 2826871 5805635 

1870 3324454 2238738 5563192 

1871 3083328 3172249 6255577 

1872 3522314 3910007 7432321 

1873 3896366 2307919 6204285 

1874 3435786 2629742 6065528 

1875 3610053 2913733 6523786 

1876 3115514 3132951 6248465 

1877 3306723 3292962 6599685 

1878 3911969 2731453 6643422 

1879 3671660 2537897 6209557 

1880 1412365 1144660 2557025 

1881 1775390 1358151 3133541 

1882 3176073 875144 4051217 

1883 1405485 1021522 2427007 

1884 6772736 4653907 11426643 

1885 3764754 2505582 6270336 

1886 3867869 1921542 5789411 

1887 4272316 2514253 6786569 

1888 3962611 1703280 5665891 

1889 4515036 2509454 7024490 

1890 3114336 2139000 5253336 

1891 3997422 2627055 6624477 

1892 4059246 2378100 6437346 

1893 4502428 2863218 7365646 

1894 4525589 2526948 7052537 

1895 3645040 2335690 5980730 

1896 3635440 2698120 6333560 

1897 4550465 2735912 7286377 

1898 3887534 1694424 5581958 



110 
 

1899 4334100 2064334 6398434 

1900 4236566 1970065 6206631 

1901 4641248 2267874 6909122 

1902 5038998 1987826 7026824 

1903 3971183 2241079 6212262 

1904 3481500 2967885 6449385 

1905 3132462 2141103 5273565 

1906 4091149 2423207 6514356 

1907 4665738 2371447 7037185 

1908 4309912 2310011 6619923 

1909 4837858 2537886 7375744 

1910 5429498 3031752 8461250 

1911 5019542 2980529 8000071 

1912 3422015 3068147 6490162 

1913 5432386 5281190 10713576 

1914 4295190 2866450 7161640 

1915 6729235 3002903 9732138 

1916 5372416 2734506 8106922 

1917 5120487 1228324 6348811 

1918 6479782 1670383 8150165 

1919 2625623 2519785 5145408 
 

Fuente: Heraclio Bonilla, Op. Cit., 1977. 

La producción de lanas está cuantificada en libras. 
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Anexo 4 

Gremios del sector manufactura, 1827 – 1848 

 
 
    1827    1830    1832    1833    1836    
GREMIO         Nos. Utilid. Nos. Utilid. Nos. Utilid. Nos. Utilid. Nos. Utilid. 
                        
Bauleros Nac.                     
Bordadores Nac.                 8  925  
Canteros Nac. 11  1550  7  863  5  638  5  638  7  813  
Carpinteros Nac. 104  13650  54  12800  48  5875  45  4938  40  3619  
  Extr. 3  2000  3  1500  4  1600          
  Total 107  15650  57  14300  52  7475  45  4938  40  3619  
Cerrajeros Nac.                     
Colchoneros Nac.                     
Curtidores Nac. 27  4200  25  5250  21  3700  21  3275  14  2075  
Chocolateros Nac. 25  2925  10  1325  6  950  12  1725  13  2150  
  Extr.     1  200  1  200  1  200  2  500  
  Total 25  2925  11  1525  7  1150  13  1925  15  2650  
Ebanistas Nac.                     
  Extr.             5  3875  6  2100  
  Total             5  3875  6  2100  
Herreros y herra- Nac. 80  10975  31  4050  31  4513  37  4919  37  3419  
Ladrilleros Nac. 5  500  5  638  4  488  9  1150  5  513  
Plateros, late- Nac. 60  7400  32  2725  32  2950  34  3413  33  3163  
Relojeros Nac. 8  1400  7  1150  4  750  5  963  4  835  
  Extr.                 1  350  
  Total 8  1400  7  1150  4  750  5  963  5  1185  
Sastres Nac. 188  25410  44  8000  43  3825  37  3525  31  4350  
Sombrereros Nac. 49  6050  47  5050  32  3113  37  3338  22  2194  
  Extr.                     
  Total 49  6050  47  5050  32  3113  37  3338  22  2194  
Talabarteros Nac. 43  4800  15  1900  12  1500  14  1750  14  1763  
  Extr. 1  500  1  200  1  200  1  200  1  225  
  Total 44  5300  16  2100  13  1700  15  1950  15  1988  
Tintoreros Nac. 13  1700  10  650  12  1013  13  1063  8  700  
Tocuyeras, baye- Nac.     60  5700  52  5044  56  5344  60  6638  
Toneleros Nac.             1  300      
Veleros Nac.             12  1681  16  2025  
Zapateros Nac. 215  24975  70  7650  22  2500  22  2250  27  2675  
Zurradores Nac.             1  2000      
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  1837    1840    1842    1844    1847    1848    
  Nos. Utilid. Nos. Utilid. Nos. Utilid. Nos. Utilid. Nos. Utilid.  Nos. Utilid. 
                          
Nac.                 2  500  2  450  
Nac. 8  825  13  1225  10  1175  2  250  9  825  3  300  
Nac. 7  788  5  588  6  688  10  1069  11  1231  8  1000  
Nac. 41  3806  29  2288  25  2113  27  2313  21  1675  25  1963  
Extr.     1  75      1  125  1  125  1  125  
Total 41  3806  30  2363  25  2113  28  2438  22  1800  26  2088  
Nac. 30  3450  23  2600  22  2450  25  2525  26  2900  27  2525  
Nac.                 10  950  16  1425  
Nac. 15  2025  12  1525  12  1463  11  1169  18  1600  11  1044  
Nac. 13  2050  19  1863  18  1725  16  1588  27  2700  22  2450  
Extr. 2  500  2  650  2  525      1  125      
Total 15  2550  21  2513  20  2250  16  1588  28  2825  22  2450  
Nac.                 1  200  1  150  
Extr. 6  2300  2  2400  1  2000  1  500  3  1900  3  2500  
Total 6  2300  2  2400  1  2000  1  500  4  2100  4  2650  
Nac. 6  531  6  519  7  663  7  763  8  775  7  700  
Nac. 5  513  3  200  2  200  2  200  3  313  3  313  
Nac. 33  3881  22  2013  17  1575  17  1338  23  1863  18  1513  
Nac. 4  835  3  438  4  619  5  906  2  363  2  363  
Extr. 1  350  1  500  1  500  1  500  1  500  1  500  
Total 5  1185  4  938  5  1119  6  1406  3  863  3  863  
Nac. 27  3425  26  3350  39  4238  20  2369  20  2025  25  2488  
Nac. 20  1856  13  975  14  1281  18  1350  21  2038  16  1763  
Extr.     3  3000  2  1538  3  1844  2  2000  1  1000  
Total 20  1856  16  3975  16  2819  21  3194  23  4038  17  2763  
Nac. 13  1688  19  1613  17  1800  15  1575  22  2438  18  2250  
Extr. 1  225  1  225  1  225  1  225  1  225  1  225  
Total 14  1913  20  1838  18  2025  16  1800  23  2663  19  2475  
Nac. 9  813  7  750  4  344              
Nac. 59  6563  50  4688  50  4688  24  2038  30  2813  30  2775  
Nac.                         
Nac. 15  1950  11  1275  11  1275  12  1238  13  1275  11  1125  
Nac. 22  2425  20  1844  16  1450  18  1488  15  1363  15  1475  
Nac.                         

 

 

Fuente: Betalleluz, 2004: 40 – 45.  
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Anexo 5 

Gremios del sector comercio, 1827 - 1848 

    1827    1830    1832    1833    1836    
GREMIO         Nos. Utilid. Nos. Utilid. Nos. Utilid. Nos. Utilid. Nos. Utilid. 
                        
Almaceneros Nac.                     
  Extr.             8  38000  9  25400  
  Total             8  38000  9  25400  
Tenderos Nac. 157  64050  104  19425  94  17950  87  14100  107  14900  
  Extr. 21  56350  15  12425  18  13200  11  2700  7  1500  
  Total 178  120400  119  31850  112  31150  98  16800  114  16400  
Tenderas Nac.     61  5319  37  4400  35  4700  48  5800  
Encomenderas Nac.                     
Pulperos Nac. 124  17100  75  8813  64  8413  84  10975  121  13963  
  Extr. 6  1500  4  1213  7  1163  6  1088  7  738  
  Total 130  18600  79  10025  71  9575  90  12063  128  14700  
Pulperas Nac.     140  13300  148  12275  195  17138  237  19913  
                        
Total Nac. 281  81150  380  46856  343  43038  401  46913  513  54575  
  Extr. 27  57850  19  13638  25  14363  25  41788  23  27638  
  Total 308  139000  399  60494  368  57400  426  88700  536  82213  
 

  1837    1840    1842    1844    1847    1848    
  Nos. Utilid. Nos. Utilid. Nos. Utilid. Nos. Utilid. Nos. Utilid.  Nos. Utilid. 
                          
Nac.             1  1000  1  1000      
Extr. 9  25400  10  26200  8  24500  6  22500  6  21125  6  21125  
Total 9  25400  10  26200  8  24500  7  23500  7  22125  6  21125  
Nac. 89  12600  112  13800  105  13100  86  11225  88  12300  90  14600  
Extr. 7  1400  10  1600  9  2600  6  1500  5  800  8  2200  
Total 96  14000  122  15400  114  15700  92  12725  93  13100  98  16800  
Nac. 32  4400  60  6600  63  7050  29  3250  20  2400  19  2450  
Nac.                 47  4575  50  5100  
Nac. 119  13813  61  6275  58  7006  28  3513  59  10638  52  7225  
Extr. 11  1038  10  750  8  706  5  375  5  463  2  150  
Total 130  14850  71  7025  66  7713  33  3888  64  11100  54  7375  
Nac. 244  20475  113  9863  134  11625  75  6600  60  7350  61  4913  
                          
Nac. 484  51288  346  36538  360  38781  219  25588  275  38263  272  34288  
Extr. 27  27838  30  28550  25  27806  17  24375  16  22388  16  23475  
Total 511  79125  376  65088  385  66588  236  49963  291  60650  288  57763  
 

Fuente: Betalleluz, 2004: 40 – 45.  
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Anexo 6 

Gremios del sector servicios, 1827 – 1848 

 
 
    1827    1830    1832    1833    
GREMIO         Nos. Utilid. Nos. Utilid. Nos. Utilid. Nos. Utilid. 
Abogados Nac.  18  14600  39  12650  38  11500  47  17750  
Alarifes Nac.  50  7350  15  2200  14  2100  14  2175  
Agrimensores Nac.  5  1200  14  2300  14  2300  16  2800  
Barberos Nac.  38  4600  17  2050  18  2150  23  2438  
Billareros Nac.          4  738  4  738  
  Extr.                 
  Total         4  738  4  738  
Cafeteros Nac.              6  1181  
Escribanos Nac.  16  4050  18  4425  18  4425  16  4155  
Farmaceuticos Nac.  5  1300  7  1450  7  1450  8  1150  
Flebotomistas Nac.                  
Medicos Nac.  18  8050  20  4625  19  4075  20  4025  
  Extr.                 
  Total 18  8050  20  4625  19  4075  20  4025  
Musicos Nac.  31  4100  42  2800  33  3475  27  3000  
Pintores Nac.  34  4600  11  956  10  900  15  1900  
Procuradores Nac.      6  1044  6  981  6  1100  
Total Nac.  215  49850  189  34500  181  34094  202  42411  
  Extr.                 
  Total 215  49850  189  34500  181  34094  202  42411  
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1836    1837    1840    1842    1844    1847    1848    
Nos. Utilid. Nos. Utilid. Nos. Utilid. Nos. Utilid. Nos. Utilid. Nos. Utilid.  Nos. Utilid. 
52  14450  40  11800  46  11200  38  8675  41  6200  54  8925  60  9525  
13  1700  13  1700  9  1013  9  1013  6  694  6  713  6  675  
28  4294  30  4444  33  4725  38  6281  28  3863  11  1463  19  2625  
20  2363  21  2494  20  1900  16  1475  12  1044      10  875  
5  1388  5  1063  2  600      2  400  1  400  2  600  
            1  100  1  100  1  100  1  300  
5  1388  5  1063  2  600  1  100  3  500  2  500  3  900  
5  944  5  944  6  856  6  1100  6  1344  6  1175  8  1775  
15  2925  7  1800  13  2240  12  2425  12  1875  11  1775  12  1600  
7  1675  7  1675  7  1400  7  1400  6  1300  6  1400  6  1400  
                    13  1156      

17  10600  17  4400  16  3700  15  3300  13  2800  15  3000  18  3825  
        1  400          1  250  2  650  

17  10600  17  4400  17  4100  15  3300  13  2800  16  3250  20  4475  
30  3113  28  2925  15  1538  11  1200  8  938  11  1313  13  1575  
15  1663  15  1663  14  1138  14  1138  3  263  15  1225  15  1213  
6  1100  6  1100  6  638  6  669  6  575  6  575  6  688  

213  46213  194  36006  187  30946  172  28675  143  21294  155  23119  175  26375 
        1  400  1  100  1  100  2  350  3  950  

213  46213  194  36006  188  31346  173  28775  144  21394  157  23469  178  27325 
 

Fuente: Betalleluz 2004: 40 – 45.  
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Anexo 7 

Contribución de indígenas de Arequipa, 1819 - 1854 
 

              

Año Cobrado Índice Por cobrar Adeudado % cobrado 
% por 
cobrar 

1819 69949 85 172343 242292 29  71  

1820 178991 218 152532 331523 54  46  

1822 138601 169 175683 314284 44  56  

1824 119188 145 162964 282152 42  58  

1828 81978 100 160419 242397 34  66  

1829 73702 90 172241 245943 30  70  

1830 119560 146 190083 309643 39  61  

1832 66660 81 230307 296967 22  78  

1833 61561 75 264214 325775 19  81  

1834 79689 97 303551 383240 21  79  

1835 46542 57 364070 410612 11  89  

1836 80498 98 396082 476580 17  83  

1837 59270 72 430990 490260 12  88  

1839 80089 98 118707 198796 40  60  

1840 58314 71 95218 153532 38  62  

1841 76954 94 114063 191017 40  60  

1842 49010 60 143626 192636 25  75  

1843 88932 108 124122 213054 42  58  

1844 54263 66 142248 196511 28  72  

1845 64834 79 141813 206647 31  69  

1846 74702 91 129998 204700 36  64  

1847 69476 85 26673 96149 72  28  

1848 51081 62 40138 91219 56  44  

1849 65974 80 38282 104256 63  37  

1850 58450 71 43253 101703 57  43  

1851 55648 68 12744 68392 81  19  

1853 59890 73 13277 73167 82  18  

1854 49321 60 13230 62551 79  21  
 

Fuente: Libros de Tesorería de los años: 1819 – 1854. Archivo Regional de Arequipa. 
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Anexo 8 

Extranjeros residentes en la ciudad de Arequipa 
Agosto 26 de 1840 

 
Nombre Nac. Esposa Ocupación Años Propied. 
Alcalá Julián España Iraseburo María Talabartero 28 1 casa y 1 chacra 
Arangua Manuel Chile Veliz Margarita Ninguno 20 No 
Arena Francisco de 
la España Viudo de peruana Comerciante 48 No 
Arroyo Félix España Cuadros Antonio Comerciante 24 No 
Baldeneyra Juán Francia Suarez María Carpintero 15 No 
Basurco Manuel España Bustamante María Pulpero 21 1 casa pampa Mirafl. 
Bermejo Francisco España Ofelan Dominga Empleado 27 1 casa  
Bernier Francisco Francia Alvarez Manuela Catedrático 12 No 
Brailloro Federico Suecia Soltero Comerciante 1 No 
Brailloro Luis Suecia Soltero Comerciante 3.6 No 
Carpenter Nicolás EEUU Soltero Peinetero 2.3 No 
Castaños Francisco España Bueno Manuela Comerciante 25 1 casa  
Cerdeña Francisco I. Canarias Casado en su país Labrador 5 No 
Coupelon José Francia Soltero Dentista 4 No 
Cristos Domingo España Rivero Josefa Pulpero 24 1 casa-tienda  
Chefer Juán EEUU Soltero Comerciante 3 No 
Chirio Santos Italia Baldarrago Petronila Preceptor 10 No 
Damel Juán Italia Soltero Carpintero 6 No 
Donoso José Chile Soltero Pulpero 3 No 
Dupont Estevan Francia Soltero Panadero 10 No 
Elguera José S. España Pareja Gertrudis Comerciante 43 No 
Eli Juán Francia Escue Gregoria Comerciante 14 No 
Enrique Tomás Holanda Talavera Fabiana Arriero 33 1 casa  
Fernández Lorenzo Portugal Lizarraga Isabel Comerciante 33 1 casa  
Fernández Manuel España Barreda Josefa Viñatero 50 1 hcda-Vitor, 1 casa 
Fontanales José M. España Soltero Comerciante 20 No 
García Bartolomé España Soltero Comerciante 24 No 
García Dionicio España Soltero Pulpero 24 No 
García Gregorio España Gómez Felipa Comerciante 23 No 
García Mariano España Sotomayor Melchora Albeitar 24 No 
García Joaquín España Soltero Comerciante 38 No 
Gaultiez Carlos Francia Echegaray Mercedes Comerciante 3 No 
Gibson Diego T. Inglaterra Estremadoyro Juana Comerciante 17 No 
Gotuzo Tomás Génova Casado en Tucumán Pulpero 5 No 
Guerra Pedro España Soltero Pulpero 23 No 
Harmesen Guillermo Inglaterra Soltero Comerciante 6 No 
Hendall Diego Inglaterra Soltero Comerciante 3 No 
Hernández Agapito España Almadana Petronila Comerciante 27 No 
Honham Francisco Inglaterra Soltero Comerciante 2 No 
Hubbs Carlos Inglaterra Soltero Comerciante 0.4 No 
Idman Juán EEUU Soltero Carpintero 3 No 
Iglesias Agustín España Ballón Juana Pulpero 24 No 
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Jak Carlos Escosia Soltero Comerciante 3 No 
Jak Santiago Escosia Soltero Comerciante 12 No 
Jaure Juán B. Francia Soltero Sombrerero 2 No 
Jevion Andrés Inglaterra Soltero Comerciante 3 No 
Jimenez Bernardo España  Portales Manuela Cigarrero 12 No 
Juarez Pedro España  Soltero Comerciante 34 No 
Leplatenier Fernando Francia Soltero Relojero 6 No 
López Antonio España Garmia Francisco Pulpero 24 1 casa  
Lucros Estevan Francia Quiroz Francisca Chocolatero 12 No 
Macouclanck Tomás Zelandia Mazuelos María Comerciante 12 No 
Marchan Eugenio España Soltero Pulpero 5 No 
Masey Ruben EEUU Soltero Carpintero 5 No 
Matius Guillermo Inglaterra Cossio Mercedes Comerciante 14 No 
Medina Víctor Chile Soltero Zapatero 3 No 
Moens Juán Zelandia Zavalaga Paula Comerciante 20 No 
Moller Guillermo Alemania Soltero Sombrerero 3 No 
Morelo Juán  Italia Soltero Organista 0.1 No 
Morelo Simón Italia Soltero Organista 0.1 No 
Nieto Lucas España  Hurtado Petronila Comerciante 26 No 
Ord José Inglaterra Soltero Comerciante 4 No 
Palao Manuel España Zegarra Carmen Pulpero 20 No 
Peporo Otto Alemania Soltero Sombrerero 3 No 

Pereyra Miguel I. Canarias Zumarán Petronila 
Tesorero de 
propios 30 No 

Ponsignon Juán B. Francia Aguirre Antonia Comerciante 17 No 
Ponton Pedro Colombia Meléndez Paula Pulpero 17 No 
Puri Manuel Roma Soltero Comerciante 14 No 
Ramírez José España Lozano Jenuaria Comerciante 20 1 casa  

Ranero Manuel España 
Rois del Barrio 
Manuela Comerciante 22 No 

Romanvill Pedro Francia Soltero Comerciante 15 No 
Romero Santiago España Soltero Comerciante 30 No 
Ruiz Félix España Soltero Pulpero 25 No 
Sánchez Cayetano España Vizcarra Manuela Comerciante 23 No 
Sánchez José A. Colombia Villanueva Petronila Pulpero 16 No 
Sarda Juán España Agurberres Francisca Comerciante 23 1 chacra, 1 casa 
Schutt Cristobal Alemania Diez Rosa Comerciante 19 No 
Segura José España Madrid María Comerciante 23 No 
Selinger José Inglaterra Viudo de peruana Carpintero 7 No 
Serp Clemente Francia  Soltero Comerciante 15 No 
Suasua Marcelino España Arróspide Bartola Comerciante 17 No 
Torralle Carlos Francia Soltero Medico 5 No 
Turner Guillermo Escosia Valdez María, Chilena Comerciante 19 No 
Urbina Manuel España Soltero Comerciante 13 No 
Valdez de Velasco 
Fco. Roma Hurtado Benita Comerciante 32 2 casas y 1 chacra 
Villar Faustino del España Soltero Comerciante 27 2 chacras  
Violler Andrés Suecia Soltero Comerciante 14 No 
Went Samuel Inglaterra Chocano Juana Comerciante 4 1 hcda de viña en Vitor 

Fuente: O.L. 277 – 563 (AGN) 
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Anexo 9 

Ingresos en la Tesorería de Arequipa, 1824 - 1850 

INGRESOS EN LA TESORERÍA DE AREQUIPA         
Años 1824 1828 1829 1830 1831 

Contribución de Indígenas        103,062.88  
     

79,329.38  
     

69,462.80  
     

85,451.65  120186.5 

Contribución General de castas   
        

1,300.63  
        

3,127.00  
     

29,959.93  60098 

Auxilio patriótico   
        

1,809.93  
           

489.55  
           

737.18  60 

Donativos   
           

230.00  
           

229.68    4972 
            

Contribución de predios urbanos   
     

18,936.75  
     

10,087.68    500 
IGLESIA           
Media annata Eclesiástica           

Media annata Secular   
           

16.63  
           

49.88  
           

216.13  91 

Mesada Eclesiástica   
           

329.43    
           

524.25    

Noveno Mayor   
        

7,337.25  
        

7,002.33  
        

4,825.05  17507 

Novenos menores   
        

3,490.00  
        

6,095.50  
        

9,591.50  13294 
Novenos reales          16,022.18          

Productos de Bulas de Cruzada          14,960.93  
           

270.00    
     

24,502.50  5753 
Productos de Bulas de Indulto 
Apostólico       

        
2,708.13    

Vacante Mayor           

Vacantes menores          16,363.55  
        

3,701.55  
           

959.65  
           

0.01    
MINERÍA           

Derechos de Fundición y Callana 
              

192.00  
           

290.68  
           

42.95  
           

192.68  630 

Diezmo de plata labrada 
              

75.55  
           

60.88  
           

103.63  
           

36.38  6 

Producto De Azogue de Huancavelica       
           

100.00    

Productos de Azogue de Europa   
           

102.75    
           

297.25    

Real en marco de oro   
           

465.68  
           

594.30  
           

241.18    
medio real en marco de plata           

Tres por ciento de oro   
           

316.68  
           

269.68  
           

36.50    

Uno y Medio p% de Cobos y Diezmo            5,039.75  
     

12,101.13  
     

12,951.95  
     

12,192.25    
            
COMERCIO           

Alcabalas       
     

29,701.18  28820.5 

Contribución de patentes       
        

3,066.43    

Venta y Composición de Tierras   
           

630.25    
           

200.00  94.5 
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Aduana         179652 

Alcance de cuentas       
           

105.80  16.5 

Amortizaciones   
        

5,571.93  
     

10,840.50  
        

3,607.55  1185 
Arbitrios           
Aprovechamientos           

Arrendamientos  
              

137.00  
           

158.93    
        

1,687.38  1979 

Bienes en casas en Comunidad   
           

921.00  
           

200.00  
           

144.63  320 
Billetes y otros créditos           
Censos y otros ramos de consolidación         268 

Coliseo de gallos 
              

100.00  
           

100.00    
           

300.00  160 

Depósitos   
     

18,757.93  
     

27,056.38  
        

2,913.00    
Derechos de toma de razón           
Derechos de Espolios y Mostrencos           
Derechos/producto de papel de títulos           
descuentps de guerra           
Descuentos por Jubilaciones           
emprestitos         1622 

Id. Industrial   
           

128.63  
           

701.65    2500 
Imprenta           
Inválidos            1,368.05        412.5 
Contribución a hospital           
Contingente de Tesorerías           

Montepio Militar   
           

7.05      386.5 
Montepio de ministros           
Oficios Vendibles           

Papel Sellado   
     

10,396.63  
     

18,045.00  
     

13,859.43  16792 
Pensión Carolina           

Préstamo   
     

93,850.88  
     

10,899.33  
           

125.13    
Productos de molinos           
51Porteos de correas           
Restauraciones           
Restituciones           

Real Hacienda en común        485,405.55  
     

62,682.50  
   

107,965.83  
   

146,038.83  162545 

Redito de Censos 
              

513.00  
           

296.80  
           

520.75  
           

561.55    
Rentas de policía           

Temporalidades   
           

874.55  
        

1,321.80  
           

790.63  5868.5 

Tomin para hospitales   
        

2,062.05  
        

2,303.03      
Derecho de pasaportes           

Otras Tesorerías / Administraciones        491,275.30  
   

502,881.63  
   

647,929.68  
   

455,707.88  95134 

TOTAL    1,134,515.73  
   

829,410.03  
   

939,250.48  
   

830,421.91  720853.5 
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INGRESOS EN LA TESORERÍA DE AREQUIPA         
            
Años 1832 1833 1834 1835 1836 
            

Contribución de Indígenas 58660.5 43476.5 66441 40439 
     

47,264.08  

Contribución General de castas 10652.5 10007 12285 8395 
        

4,198.68  

Auxilio patriótico 723.5 556.5 3280 2285 
        

2,753.00  
Donativos     2144 165   
            

Contribución de predios urbanos   455 29 1760 
           

45.75  
            
IGLESIA           
Media annata Eclesiástica 1706 3053 5013     

Media annata Secular 50 80 83 174 
           

60.63  

Mesada Eclesiástica       4181 
           

20.63  
Noveno Mayor 6533.5 3758.5 2623 400   
Novenos menores 5769 4648 500     
Novenos reales           

Productos de Bulas de Cruzada 351 160 144   
        

1,234.13  
Productos de Bulas de Indulto Apostólico           
Vacante Mayor           
Vacantes menores 1086.5 2627.5       
            
MINERÍA           

Derechos de Fundición y Callana 444 294 168 156 
           

168.00  
Diezmo de plata labrada           
Producto De Azogue de Huancavelica           
Productos de Azogue de Europa           

Real en marco de oro         
           

2.00  

medio real en marco de plata     223   
           

29.68  
Tres por ciento de oro           
Uno y Medio p% de Cobos y Diezmo           
            
COMERCIO           

Alcabalas 24972 29003.5 20359 13160 
     

15,539.13  

Contribución de patentes 1170.5 1909 1338   
        

1,233.38  

Venta y Composición de Tierras 12 160 15 4502 
           

16.00  
            
Aduana           
Alcance de cuentas 47         

Amortizaciones 8545 118   3224 
        

2,210.30  
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Arbitrios           

Aprovechamientos     25   
           

24.68  

Arrendamientos  600 735 874 910 
           

57.00  

Bienes en casas en Comunidad 220   300 360 
        

4,934.75  
Billetes y otros créditos           
Censos y otros ramos de consolidación           
Coliseo de gallos   100 575 1020   

Depósitos 481.5 28300 18314 47369 
     

27,290.25  

Derechos de toma de razón     60 277 
           

348.00  
Derechos de Espolios y Mostrencos           

Derechos/producto de papel de títulos     93 535 
           

698.00  
descuentps de guerra           

Descuentos por Jubilaciones         
           

243.55  

emprestitos     159037 135310 
     

15,109.80  
Id. Industrial           

Imprenta     40 42 
           

188.00  

Inválidos   192.5 23   
           

366.38  
Contribución a hospital 752.5 751 1174 532   
Contingente de Tesorerías           

Montepio Militar 366 213.5 50 21 
           

365.55  
Montepio de ministros           

Oficios Vendibles 150     533 
           

327.25  

Papel Sellado 10592 15870 9014 11316 
     

10,709.88  
Pensión Carolina 6264 1400   2180   
Préstamo           

Productos de molinos     68038 59673 
     

59,796.75  
51Porteos de correas           
Restauraciones           
Restituciones           

Real Hacienda en común 53802.5 79628.5 17547 103414 
     

16,658.50  

Redito de Censos 203.5 217 125   
           

217.18  
Rentas de policía           

Temporalidades     200 58 
        

1,656.63  

Tomin para hospitales         
           

273.45  
Derecho de pasaportes           

Otras Tesorerías / Administraciones 183914 79268 142742 127219 
     

86,589.00  

TOTAL 378069 306982 532876 569610 
   

300,629.94  
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INGRESOS EN LA TESORERÍA DE AREQUIPA         
Años 1837 1839 1840 1841 1842 

Contribución de Indígenas      46,111.00  
     

51,527.88  
     

34,264.63  
     

74,751.50  29,080.81 

Contribución General de castas 
        

7,293.25  
        

6,677.58  
        

6,968.70  
     

15,578.75  14,093.94 

Auxilio patriótico 
           

570.50  
           

643.75  
           

420.75  
           

267.25  313.19 

Donativos   
     

32,792.00    
           

810.00  324.00 
            

Contribución de predios urbanos   
           

57.80    
           

403.72  466.56 
            
IGLESIA           

Media annata Eclesiástica 
           

250.00    
           

958.75  
           

241.94    

Media annata Secular 
            

32.13  
           

153.88  
           

8.30  
           

24.94  22.00 

Mesada Eclesiástica     
        

1,519.13  
           

832.38    
Noveno Mayor           
Novenos menores           
Novenos reales           
Productos de Bulas de Cruzada           
Productos de Bulas de Indulto Apostólico           
Vacante Mayor           
Vacantes menores           
            
MINERÍA           

Derechos de Fundición y Callana 
            

78.00    
           

234.00    540.00 
Diezmo de plata labrada           
Producto De Azogue de Huancavelica           
Productos de Azogue de Europa           
Real en marco de oro           

medio real en marco de plata 
            

70.43  
           

218.55  
           

427.40  
           

461.75  927.38 
Tres por ciento de oro           
Uno y Medio p% de Cobos y Diezmo           
            

COMERCIO       
     

15,233.19    

Alcabalas      14,673.50  
     

22,787.00  
     

15,077.18    15116.31 

Contribución de patentes 
           

996.55  
        

1,472.43  
        

2,967.25  
           

798.81  2,846.25 

Venta y Composición de Tierras 
           

150.00  
           

124.93    
           

18.75    
            
Aduana           
Alcance de cuentas           

Amortizaciones 
        

8,742.93  
     

13,820.68  
        

1,142.43  
        

1,080.50  341.25 
Arbitrios           
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Aprovechamientos 
            

50.38          

Arrendamientos    
           

228.18  
           

165.18      

Bienes en casas en Comunidad 
            

30.00  
        

5,895.05  
           

440.00  
           

515.88    
Billetes y otros créditos           
Censos y otros ramos de consolidación           

Coliseo de gallos   
           

668.00    
           

100.00  100.00 

Depósitos 
        

7,072.00  
        

2,298.00  
           

726.08  
           

360.50  5168.09 

Derechos de toma de razón 
           

229.50  
           

143.00  
           

223.50  
           

224.00  40.00 
Derechos de Espolios y Mostrencos           

Derechos/producto de papel de títulos 
            

21.00    
           

468.00  
           

411.00  101.00 

descuentps de guerra   
        

8,598.25    
        

8,855.06  22872.19 

Descuentos por Jubilaciones 
            

98.80          

emprestitos      16,149.93  
   

136,350.93  
        

3,800.00  
     

21,023.94  6477.06 
Id. Industrial           

Imprenta 
            

60.00  
           

109.00  
           

166.80  
           

119.00    

Inválidos 
        

1,032.05  
           

17.30        
Contribución a hospital           
Contingente de Tesorerías           

Montepio Militar 
        

1,019.80  
           

16.88        

Montepio de ministros   
           

57.50        

Oficios Vendibles 
           

300.00  
           

366.68        

Papel Sellado      10,620.50  
     

15,683.93  
     

10,073.88  
     

11,109.06  10159.19 

Pensión Carolina     
        

4,500.00      
Préstamo           

Productos de molinos      63,618.55  
     

83,438.55  
     

90,349.38  
     

82,319.88  86297.44 
51Porteos de correas           
Restauraciones           
Restituciones           

Real Hacienda en común      65,595.88  
     

26,163.75  
        

8,275.88  
     

10,560.75  8963.38 

Redito de Censos 
           

120.00  
           

231.18  
        

1,130.63  
           

6.00  265.19 

Rentas de policía   
        

5,520.68    
        

1,906.13  6172.63 

Temporalidades 
           

509.55  
           

12.00  
           

368.75  
           

594.75  322.38 
Tomin para hospitales           
Derecho de pasaportes           

Otras Tesorerías / Administraciones    140,343.38  
   

128,250.13  
   

179,757.50  
   

208,817.56  195486.31 

TOTAL 
   

385,839.59  
   

544,325.42  
   

364,434.05  
   

457,426.97  406,496.53 
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INGRESOS EN LA TESORERÍA DE AREQUIPA         
            
Años 1843 1844 1845 1846 1847 
            
Contribución de Indígenas 55,575.06 39,693.03 35,241.69 33,965.00 39,528.25 
Contribución General de castas 10,970.94 13,639.07 6,920.28   32,168.63 
Auxilio patriótico 151.56 929.31 247.31 3,387.13 659.06 
Donativos           
          7,044.81 
Contribución de predios urbanos   702.06 242.38 9,421.56 7.19 
            
IGLESIA           
Media annata Eclesiástica 1218.63 300.00 566.31   1,018.13 
Media annata Secular 83.13 49.88 88.50 27.38 58.19 
Mesada Eclesiástica         1,301.94 
Noveno Mayor           
Novenos menores           
Novenos reales           
Productos de Bulas de Cruzada           
Productos de Bulas de Indulto 
Apostólico           
Vacante Mayor           
Vacantes menores           
            
MINERÍA           
Derechos de Fundición y Callana 54.00 12.00       
Diezmo de plata labrada           
Producto De Azogue de Huancavelica           
Productos de Azogue de Europa           
Real en marco de oro           
medio real en marco de plata 101.31 444.31 968.13     
Tres por ciento de oro           
Uno y Medio p% de Cobos y Diezmo           
        1,593.00 2,096.00 
COMERCIO           
Alcabalas 20431.31 11,092.00 25,227.09 23,735.56 20,489.25 
Contribución de patentes 397.75 1,462.75 927.88 1,089.81 1,347.69 
Venta y Composición de Tierras           
            
Aduana       192,459.00 190,574.88 
Alcance de cuentas 7.25         
Amortizaciones 1208.75 4,276.63 472.44     
Arbitrios           
Aprovechamientos           
Arrendamientos  366.25 273.13     776.69 
Bienes en casas en Comunidad         266.50 
Billetes y otros créditos           
Censos y otros ramos de consolidación       1,414.06 6,745.00 
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Coliseo de gallos           
Depósitos 592.44 21,817.75   429.00   
Derechos de toma de razón 54.50 150.50 48.50 61.00 605.00 
Derechos de Espolios y Mostrencos         31.44 
Derechos/producto de papel de títulos 167.00 296.00 91.00     
descuentps de guerra 29344.69         
Descuentos por Jubilaciones           
emprestitos 20989.00 11,151.25 4,810.00   76,654.31 
Id. Industrial         876.81 
Imprenta 398.94 97.56       
Inválidos           
Contribución a hospital           
Contingente de Tesorerías           
Montepio Militar         1,233.06 
Montepio de ministros       522.00   
Oficios Vendibles   100.00     100.00 
Papel Sellado 11043.25 8,899.13 10,463.56 9,815.00 12,425.50 
Pensión Carolina       231.00   
Préstamo           
Productos de molinos 71036.75 102,885.50 48,841.69 56,401.88 52,054.19 
51Porteos de correas         174.69 
Restauraciones         34.75 
Restituciones           
Real Hacienda en común 5844.44 2,774.06 3,025.38 110,249.88   
Redito de Censos 1,220.00 63.25 126.88   3,835.25 
Rentas de policía   149.00 2,443.75   12,535.81 
Temporalidades 638.25 4,276.63 472.44     
Tomin para hospitales       664.00 1,559.06 
Derecho de pasaportes         28.50 

Otras Tesorerías / Administraciones 282317.31 199,650.38 169,907.38     

TOTAL 514,212.50 425,185.16 311,132.56 445,466.26 466,230.56 
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INGRESOS EN LA TESORERÍA DE AREQUIPA     
        
Años 1848 1849 1850 
        
Contribución de Indígenas 28,606.44 33,912.69 28,812.56 
Contribución General de castas   564.38 699.94 
Auxilio patriótico 1,469.00 259.44 492.88 
Donativos       
  7,439.19 5,842.69 4,605.69 
Contribución de predios urbanos 3.63     
        
IGLESIA       
Media annata Eclesiástica 807.25     
Media annata Secular 16.63     
Mesada Eclesiástica 147.19 232.63 232.63 
Noveno Mayor       
Novenos menores       
Novenos reales       
Productos de Bulas de Cruzada       
Productos de Bulas de Indulto 
Apostólico       
Vacante Mayor       
Vacantes menores       
        
MINERÍA       
Derechos de Fundición y Callana 427.75     
Diezmo de plata labrada       
Producto De Azogue de Huancavelica       
Productos de Azogue de Europa       
Real en marco de oro       
medio real en marco de plata       
Tres por ciento de oro       
Uno y Medio p% de Cobos y Diezmo       
  3,016.56     
COMERCIO       
Alcabalas 21,589.81 25,362.63 7,459.31 
Contribución de patentes 668.81     
Venta y Composición de Tierras       
        
Aduana       
Alcance de cuentas 354.56     
Amortizaciones       
Arbitrios 18,661.19     
Aprovechamientos       
Arrendamientos  468.63 258.00 253.00 
Bienes en casas en Comunidad       
Billetes y otros créditos       
Censos y otros ramos de consolidación 142,989.56     
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Coliseo de gallos       
Depósitos 1,850.00 1,051.25 21,194.00 
Derechos de toma de razón   81.00 262.00 
Derechos de Espolios y Mostrencos       
Derechos/producto de papel de títulos 226.50     
descuentps de guerra       
Descuentos por Jubilaciones       
emprestitos 10,000.00     
Id. Industrial 731.13 731.13 283.69 
Imprenta 55.75     
Inválidos       
Contribución a hospital       
Contingente de Tesorerías 25,385.69 180,696.25 161,468.50 
Montepio Militar 359.56   2,658.81 
Montepio de ministros 871.44 787.31 1,260.75 
Oficios Vendibles   2.50 80.25 
Papel Sellado 9,691.00 12,286.56 9,065.00 
Pensión Carolina       
Préstamo       
Productos de molinos 77,980.25 72,514.56 65,505.56 
51Porteos de correas       
Restauraciones 232.00 42.75 81.25 
Restituciones   1,497.44 124 
Real Hacienda en común   327.94   
Redito de Censos 2,537.19 252.31 168.88 
Rentas de policía   18,021.06 17403 
Temporalidades       
Tomin para hospitales 460.31 445.19 445 
Derecho de pasaportes       

Otras Tesorerías / Administraciones 561.30 2,450.00   

TOTAL 357,608.30 357,619.69 322,556.69 
 

Fuente: Libros de la Tesorería de Arequipa, 1824 – 1850.  

Archivo Regional de Arequipa 
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