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Momento de cambios y transición en la campaña correntina. Una 
mirada a la población de color través de los bautismos y 

casamientos* 

Fátima Victoria Valenzuela** 

Resumen. Nos proponemos estudiar a la población de color, ya sean libres o 
esclavos, que habitaban el amplio territorio de la campaña correntina a finales 
del período colonial. Este análisis se realizará a partir de las fuentes parroquiales 
que nos permitirán conocer las relaciones que se gestaban entre este grupo 
étnico como otros, ya sean indios, españoles y /o mestizos, como mecanismo 
de blanqueamiento y mestizaje. Caracterizaremos el área de estudio y la 
composición demográfica de la sociedad correntina, y nos centraremos en  
indagar a través de los bautismos y matrimonios, las relaciones endogámicas o 
interétnicas que se daban en dicho espacio.  

Palabras claves: Corrientes; Relaciones interétnicas; Esclavos; Libres.   

Changes and transition in Corrientes, Argentina: An analysis of the 
colored population through baptism and marriage records 

Abstract. Colored populations, free or slaves, that inhabited the vast territory 
of Corrientes at the end of the colonial period, is investigated. Parish registers 
are the sources for the analysis since they give an idea of the relationships 
between ethnic groups, such as Indigenes, Spanish and hybrids, within the 
mechanisms of whitening and hybridism. The study area and the demographic 
composition of the Corrientes society are characterized, whereas the baptism 
and marriage records narrate the endogamic or interethnic relationships in the 
above-mentioned space.    
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Momento de mudanças e transição na campanha de Corrientes. 
Um olhar sobre a população de cor a partir dos batizados e dos 

casamentos 

Resumo. A proposta é estudar à população de cor (tantos livre como escrava) 
que habitava o amplo território da campanha de Corrientes, no final do período 
colonial. A análise será realizada a partir das fontes paroquiais que permitirão 
conhecer as relações surgidas neste grupo como em outros (índios, espanhóis 
e/ou mestiços) como mecanismo de branqueamento e mestiçagem. 
Caracterizaremos a área de estudo e a composição demográfica da sociedade 
correntina, para nos centrar – a partir dos registros de batizados e casamentos – 
na indagação das relações endogâmicas ou interétnicas que davam-se naquele 
espaço. 

Palavras Chave: Corrientes; Relações interétnicas; Escravos; Livres.   

Consideraciones iniciales 

La campaña correntina fue un espacio que a lo largo de la segunda 

mitad del siglo XVIII, adquirió relevancia por el desplazamiento poblacional. 

En este espacio, la población de color, esclava como libre, fue un sector social 

importante que junto con los indígenas y españoles configuraron la sociedad 

colonial correntina dándole cierta especificidad propia a este espacio marginal y 

periférico. 

Nos interesa comenzar a indagar las características de la población de 

color, ya sean cuantitativas o cualitativas, que tuvieron en la campaña correntina 

a finales del período colonial, es decir, establecer algunos rasgos de este grupo 

dado los escasos datos demográficos existentes para la segunda mitad del siglo 

XVIII, para lo cual, recurriremos a fuentes parroquiales con las cuales 

pretendemos ir explorando la configuración de la sociedad correntina. 

Principalmente nos interesa conocer cómo se gestaban las relaciones entre los 

diferentes grupos étnicos en la campaña, problemática central que nos permitirá 

a largo plazo comprender el proceso de mestizaje y blanqueamiento que se 
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desarrolló en Corrientes, en un momento clave por los cambios jurisdiccionales 

y de expansión de las fronteras1.  

En este sentido en abordajes previos realizamos una primera 

aproximación sobre  las relaciones interétnicas en la ciudad lo que nos permitió 

observar que predominaron las uniones entre indios con indios y esclavos con 

indios propiciadas por los propios amos, sumado a un comportamiento 

endogámico en torno al propio grupo étnico reduciendo uniones fuera del 

grupo étnico (SALINAS; VALENZUELA, 2014). 

Creemos el estudio centrado en la campaña correntina nos arrojaría un 

panorama diferente al de la ciudad, pues sostenemos la hipótesis de que las 

relaciones habrían sido más laxas en dicho espacio, por ser el territorio receptor 

de los indios y negros que habían obtenido su libertad y habían emigrado en 

búsqueda de mayores posibilidades socio-económicas. Esto posibilito mayores 

formas de contacto y mestizaje de los grupos de color, y sobre todo, la 

predominancia de pardos libres que tuvieran la oportunidad para gestar una 

familia libre de las determinaciones de los amos.  

Con respecto a los antecedentes historiográficos desde la demografía 

histórica, se han ido elaborado numerosas investigaciones que analizan los 

procesos de mestizaje y relaciones interétnicas desde diversos variables 

utilizando como corpus documental las fuentes parroquiales y los padrones 

coloniales. La mayoría de estos se han desarrollado para la región del noroeste 

colonial y los pagos de la campaña bonaerense, destacándose los trabajos 

desarrollados por el Grupo de Historia de la Población de la Academia 

Nacional de la Historia, como los de César García Belsunce (2005); Adela Salas 

(2003); Susana Frías (2006). Mientras que para el área del Tucumán podemos 

señalar los trabajos de Sonia Colantonio (2010), María del Carmen Ferreyra 

(1997); Isabel Zacca (1997); Mónica Ghirardi (2007), entre otros. 
                                                             
1  Este trabajo se inserta en un proyecto de tesis doctoral, denominado “Africanos y 
Afrodescendientes en Corrientes, 1750-1850”.  
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En Corrientes no encontramos un análisis centrado en las relaciones 

interétnicas, pero han sido centrales los aportes realizados por Ernesto Maeder 

en su Historia Económica de Corrientes durante el período virreinal (1981) y sus trabajos 

demográficos en torno a los diferentes censos de población de la primera mitad 

del siglo XIX. Esto nos lleva a realizar un trabajo que permita dar nuevas luces 

sobre las relaciones de la población de color en Corrientes con el cual poco a 

poco avanzaremos en el conocimiento de los procesos de mestizaje y 

configuración de la sociedad correntina.  

1 Las fuentes documentales: los archivos parroquiales  

Los archivos parroquiales constituidos a partir del Concilio de Trento, 

en el siglo XVI, son una fuente extraordinaria para el estudio de los fenómenos 

vitales de la población, por su carácter dinámico y procesual, al brindar 

información vital de los comportamientos demográficos.   

En este sentido, debemos señalar que la Iglesia ha ejercido un rol 

fundamental al controlar y registrar los acontecimientos más significativos en la 

vida de los seres humanos, como el nacer, casarse y morir. La existencia y 

perdurabilidad de dichos registros eclesiásticos, se convierten en un corpus 

documental invaluable para conocer la composición de la sociedad en la época 

colonial, y a su vez, nos permite en la actualidad un trabajo de comparaciones y 

entrecruzamientos de datos con otras fuentes de la época, sean fuentes proto-

estadísticas o los testimonios de los viajeros.  

En Corrientes, la conservación de las fuentes parroquiales es muy 

irregular sólo contamos con actas de la segunda mitad del siglo XVIII para la 

ciudad y la campaña pues se han perdido las anteriores lo cual limitan los 

estudios demográficos y sociales.  

En este trabajo analizamos las actas de la parroquia de San Roque, 

Saladas y San Cosme, específicamente, nos concentramos en los libros de 
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casamientos de 1782/1812 y bautismos 1782/1813 para San Roque, el libro de 

bautismos de 1762/1803 para la parroquia de Saladas y el libro de bautismos de 

1806-1850 de San Cosme2.  

La información que ofrecen dichos registros es sumamente detallada, 

se determina el día, la fecha y el año, el nombre y  apellido del 

bautizado/casados y su edad, la condición jurídica; los datos sobre su 

legitimidad; el nombre, apellido y condición étnica de padres y padrinos, y otros 

aspectos interesantes como la utilización del prefijo don/doña para asignar el 

rango de los españoles, el nombre de los amos o dueños en caso de ser 

esclavos, lugar del bautismo e identificación del clérigo.  

Los registros parroquiales poseen una limitación intrínseca vinculada a 

presencia o no de las categorías étnicas de los sujetos. Esto condicionó el 

trabajo heurístico que se basó en registrar las condiciones étnicas de los sujetos 

que se bautizaban o casaban.   

Para complementar la mirada a dichas fuentes, recurrimos a los 

padrones procedentes de los censos de población de las primeras décadas del 

siglo XIX, que nos permiten dimensionar la situación demográfica de dichos 

poblados de la campaña correntina, principalmente, el censo de 1814 y el censo 

de 1820.  

2 Rasgos centrales de Corrientes, a finales del período colonial 

La situación de Corrientes a finales del período colonial, estaba 

supeditada a una serie de cambios que afectaron a la población provocando su 

constante movilización y dispersión por la enorme campaña correntina.  

Uno de estos fue la expulsión de los jesuitas de las Misiones de 

Guaraníes en 1768, lo que generó  que “la población guaraní se movilice y 

                                                             
2 Excluimos a la de Nuestra Señora de Itatí cuyo abordaje aportaría datos relevantes  sobre la 
población indígena especialmente que era un pueblo de indios 
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disemine en un vasto territorio, buscando su liberación y produciéndose su 

integración en las campañas y ciudades del litoral, distinguiéndose la 

emigración a Río Grande, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires” 

(MAEDER, 1969, p. 62). Esta situación repercutió directamente en el 

fenómeno estudiado pues encontramos en los padrones parroquiales una 

presencia significativa de indígenas de las antiguas misiones movilizados hacia 

los poblados correntinos.  

Por otra parte, la antigua ciudad de Corrientes fue logrando, poco a 

poco, triplicar su territorio y alcanzar sus fronteras definitivas (MAEDER, 

1981, p. 97) lo que significó a largo plazo el cambio de la fisonomía de la 

jurisdicción y la expansión territorial, hacia los campos abiertos del este y del 

sur, a su vez, se produjo un constante crecimiento demográfico.  

Todo esto se reflejó en la ampliación del espacio ocupado, 

distinguiéndose dos áreas a las cuales haremos referencia: la ciudad y la 

campaña. La primera situada sobre la orilla oriental del río Paraná muy cerca 

de la confluencia del río Paraguay, costeaba el río y se extendía en la campaña. 

Se caracterizaba por ser pequeña y poco elegante, al decir de algunos viajeros 

de la época, “con cuatro iglesias y en una o dos de las calles principales había 

varias casas de familia, grandes y cómodas, habitadas por los magnates del 

lugar” (ROBERTSON; ROBERTSON, 1950, p. 338), con sus calles 

miserables, sin pavimento y con suelo de arena y fango.  

En la campaña aparecieron un pequeño número de núcleos urbanos 

que eran los pueblos de españoles (MAEDER, 1969, p. 15) aunque se 

identificaban por ser simples rancherías en desarrollo en los cuales no es 

posible distinguir su población estrictamente urbana de los campesinos de la 

parroquia o partido. Su número de habitantes urbanos rondaba las 700 a 800 

personas pero su planta rural era mucho más considerable, pues estaba más 

poblada su campaña circundante. 
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Los primeros poblados que fueron surgiendo en la campaña correntina 

fueron Saladas, Caacati y Mburucuyá, y San Roque, Concepción del Yaguareté 

Cora, Paso del Rey o Curupaití. A fines del siglo XVIII y principios del siglo 

XIX, surgieron Goya y Esquina, en la costa del Paraná, y Curuzú Cuatía en el 

Pay Ubre. Además de producirse el aumento de los centros en la campaña 

correntina, del curato de la capital se desprendieron los pagos o partidos de 

Curupaity, Ensenadas, Ensenaditas, Maloyas, Galarzas y Garabatá para formar 

los nuevos curatos de San Cosme y el Palmar. Lo cual dio origen a los 

departamentos mientras que el distrito administrativo de la capital quedó 

reducido a Lomas y Riachuelo.  

 Otro proceso que se dio en la campaña, fue la disminución y 

desarticulación de los pueblos de indios3, fundados casi todos a principios del 

siglo XVII con carácter de reducciones a cargo de religiosos. La desarticulación 

era producto del avance de los grupos chaqueños que habían impactado en 

algunos de ellos produciéndose su abandono en el caso de los pequeños 

pueblos de Ohoma o S. Sánchez, y en otros se producían por causas vinculadas 

a la idiosincrasia de las etnias chaqueñas que provocaban problemas a la hora 

de  estabilizar en el régimen de comunidad pretendido por franciscanos y 

encomenderos.  

Si evaluamos la situación demográfica, la población que habitaba la 

campaña empezará a aumentar y elevarse a finales del siglo XVIII. Los datos de 

la población a finales del siglo XVIII, provienen de algunas estimaciones 

realizadas por algunos viajeros, oficiales de la demarcación o reseña de 

milicianos. Según la Breve Relación de Pedro Cevallos, “la población de 

Corrientes se componía de 6420 españoles, 1.267 naturales, 500 esclavos y 1071  

mulatos y negros” (MAEDER, 1969, p. 15).  

                                                             
3 Entre los que se encontraban la Pura y Limpia Concepción de Itatí, Santiago Sánchez, 
Candelaria de Ohoma, Santa Ana de las Guácaras, Santa Lucía de los Astos y Las Garzas.  
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 Para las primeras décadas del siglo XIX, tenemos numerosos recuentos 

poblacionales realizados cada diez años en el territorio correntino, aunque en 

algunos casos, sólo permiten aproximaciones, son fuentes excepcionales. Según 

estos en 1814, la población de toda la jurisdicción ascendía aproximadamente a 

un total de 30.184 habitantes, de los cuales 2447 sujetos representaban el grupo 

de color, es decir, 8.10% del total poblacional. En 1820, la población total 

ascendía a 36.397 hombres, representando la población de color el 8.9%, 3267 

sujetos. Su ubicación espacial, según los datos censales, señalaban que el 62.5% 

habitaban la campaña en las primeras décadas del siglo XIX.  

La distribución según los grupos étnicos identificados en dichos 

empadronamientos, era la siguiente:  

Gráfico 1 - Grupos étnicos en la campaña de Corrientes, según los censos 

 
Elaboración Propia. Fuente: AGPC- Censos. Tomo II-VI.  

Como se observa el gráfico anterior, el grupo étnico mayoritario en la 

campaña era el español o blanco, que aparecía bajo la categoría de “don” o 

“vecino” en las fuentes censales. Aunque sostenemos la noción de que esta 

categoría resulta ser la más dudosa, debido al reducido o casi inexistente 

número de mestizos que se refleja en Corrientes, desde la época colonial hasta 

las primeras décadas del siglo XIX.  
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La contrastación de estos datos con los padrones eclesiásticos es 

fundamental, pues estos últimos dan cuenta de un número superior de 

mestizos en algunas parroquias como en el caso San Cosme, en tanto estos 

sujetos aparecen bajo la categoría de indios mestizos.  

En el segundo grupo los constituían los indígenas que en los 

registros censales no precisan mayores datos sobre las etnias o parcialidades 

a los cuales pertenecían, pero sí en ciertas ocasiones, podemos llegar a saber 

por los lugares de procedencia.   

Mientras que el tercer grupo en la campaña eran los negros, 

mulatos, morenos y pardos, bajo dos condiciones jurídicas: libres y esclavos.  

En los padrones parroquiales se pueden encontrar la utilización de 

semejantes categorías étnicas, aunque en algunos casos, recurren a 

categorías socio-económicas vinculadas a las ocupaciones. En el caso de los 

indios, la situación registrada aparece más completa en la cantidad de datos, 

pues se cuenta con el nombre del español o vecinos para el cual están en 

servicios estos indios, diferenciándose de los indios libres. 

 Por otra parte,  aparecen los criados, agregados, en servicio, aunque 

en el caso de los padrones, los datos son más completos y permiten 

visualizar a quienes pertenecen estos sujetos o con quienes se establecen 

dichas situaciones de dependencia. Por ejemplo, registramos un total de 95 

individuos en los padrones censales de Ensenadas, San Cosme, Ensenaditas, 

Empedrado y Esquina bajo estas categorías.  

Cuadro 1 - Categorías, en las actas de la campaña a finales del siglo XVIII 

PARROQUIAS CATEGORÍAS 

Parroquia de Saladas Vecinos, Pardo, india, esclavo, criados, negra 

Parroquia de San Cosme Vecinos, Mulata, Mestiza, Parda, del servicio, criada libre, 

Parroquia de San Roque Españoles, Negro, Pardo, Indios, Mestiza, agregada 

Elaboración Propia. Fuentes: Archivo Parroquiales.  
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3 Las relaciones familiares y matrimoniales en la campaña correntina  

Como señalábamos al principio, las relaciones interétnicas que 

protagonizaron la población de color, ya sean libres o esclavas, con otros 

grupos étnicos en Corrientes dieron formas específicas de mestizaje y 

aculturación en este espacio regional. En las cuales la elección sexual estuvo 

sometida culturalmente a las estrategias y posibilidades sociales de cada 

individuo como mecanismo de ascenso social y blanqueamiento. Es decir, el 

potencial biológico estuvo gobernado por las racionalidades culturales y por 

las opciones socialmente dadas a cada individuo (GUZMÁN,  2008, p. 155).    

Específicamente en la campaña correntina creemos que se operaron 

lógicas particulares y diferentes a la ciudad, pues se desarrolló como un 

espacio fluctuante entre grupos interétnicos, en el cual, población “libre y 

esclava” junto con los indígenas rompieron ciertas estructuras parentales que 

existían en la ciudad, y a la vez, migraron hacia estos lugares fronterizos, 

posibilitando el surgimiento de sus familias libres que a largo plazo 

constituían mecanismos de movilidad social. 

La forma más viable para iniciar un análisis desde estos conceptos es 

observar a la familia, como institución en el cual se manifiestan aspectos de la 

esfera pública y privada, es decir, por un lado, la influencia de la Iglesia y de la 

normativa4, y por otro, se manifiestan las prácticas de la vida cotidiana ya sean 

legítimas o ilegitimas. En ese sentido, empezamos a observar una serie de 

fenómenos recurrentes de la población de América Latina, como son la 

movilidad y las altas tasas de nacimientos considerados ilegítimos, sumado a 

que en la mayoría de las relaciones reconocidas, surge un mayor porcentaje de 

relaciones endogámicas entre los grupos analizados.  

                                                             
4 Sobre esta temática existe una bibliografía extensa y nutrida, entre la que se distingue los 
trabajos de Daisy Rípodas Ardanaz, (1977); Mónica Ghirardi (2007/2010), Susan Socolow 
(1990).  
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El primero corresponde a Saladas, un antiguo fortín ubicado entre un 

grupo de pequeñas lagunas que “poseyó capilla en 1721 y se erigió en curato en 

1731” (MAEDER, 1981, p. 126). Según Félix de Azara, este “se componía de 

unos ranchos puestos en desorden con 63 familias fijas y un total de 454 

habitantes urbanos, que dependían de cinco pagos: San Lorenzo, Ambrosio, 

Isla Alta, Mburucuyá, Algarrobo y Angua” (MANTILLA, 1928, p.  138), que se 

dedicaban a la ganadería y al cultivo de pequeñas chacras.  

 En el padrón de Saladas encontramos 173 casos que corresponde a los 

bautismos desde 1784-1806. El 17,3% de los casos corresponden a hijos 

ilegítimos, en los cuales se registra una mayor número de indias solteras que 

bautizaban a sus hijos, y el resto de los casos  recaían en una negra esclava 

perteneciente al cura párroco Juan Gregorio Benitez, una parda soltera y dos 

esclavas, cuyos amos eran Don Pasqual Martinez y don José Adriano Pucheta5.  

La tasa de legitimidad corresponde al 82,7%, es decir, hijos legítimos 

cuyos padres están casados. A su vez, en este grupo podemos establecer una 

diferenciación dada por la condición étnica de los padres, estableciendo por un 

lado, los casos de relaciones endogámicas entre cónyuges de la misma etnia; y 

por otro lado, los casos de relaciones exogámicas, de etnias diferentes.    

Cuadro 2 - Casos de relaciones endogámicas, en Saladas 

Padres de los bautizados N° de Casos 
Pardos 14 
Indios 33 

Vecinos naturales 43 
S/Identificar 46 

Elaboración propia.  Fuente: INSS.  Bautismos. 1784-1806 

El 5,20% de los bautismos corresponde a relaciones interétnicas frente 

a 52,02% eran producto de relaciones entabladas en el mismo grupo étnico, es 

decir, relaciones endogámicas. Esta situación que se refleja en Saladas, y que 
                                                             
5 INSS. 1784-1805. Fojas 10-100.  
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también se analizará en los otros poblados de la campaña correntina, manifiesta 

una similitud a otros espacios rioplatenses en los cuales, se encontraban altas 

tasas de matrimonios endogámicos. Por los estudios de Susan Socolow 

sabemos que en la ciudad de Buenos Aires las uniones interétnicas no 

superaban el 10%, mientras que en Córdoba sostienen Dora Celton y María del 

Carmen Ferreyra en la ciudad de Córdoba que estos casos no superaban el 0,13 

a 2% del total de matrimonios. 

Las relaciones endogámicas se desarrollaban entre personas que 

poseían una riqueza material o prestigio similar entre sí, es decir, es un 

intercambio entre familias socialmente semejantes. En tanto, las relaciones 

exogámicas implicaban una pérdida o ganancia para los grupos cohesionados y 

un intercambio desigual, en términos materiales o simbólicos (OLIVERO, 

2010, p. 8).  

El 47,7% de los casos endogámicos estaba dado por los vecinos 

naturales, españoles, lo que vinculamos con la característica de este poblado, 

que era un espacio habitado por hacendados españoles que construían su casa 

en el poblado y tenían sus estancias en los pagos mencionados anteriormente 

como Mburucuya, Angua, San Lorenzo y Empedrado, como lo definen en los 

padrones. También aparecían un número de españoles provenientes de 

poblados paraguayos como Villa Rica y Yaguarón e incluso vecinos de 

Corrientes.  

En el caso de los indígenas, la mayor parte de estos que bautizaban a 

sus hijos eran naturales al servicio de españoles y otros que pertenecían a 

pueblos de indios como el caso de Juan de la Cruz Cuyati, cuyos padres eran 

naturales del pueblo de la Cruz.  

La población de color aparecía bajo la única categoría de pardos, los 

registros se concentraban en el período de 1803-1810 en los cuales aparecían 

familias de pardos libres que procedían a bautizar a sus hijos.  
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Si observamos con detenimiento el cuadro anterior, el 5,20% de los 

casos bautismos producto de relaciones interétnicas, encontraremos que en 

todos los casos registrados el padre pertenece al grupo de color, bajo distintas 

categorías: pardo, esclavo y libre, y en caso de la mujer, eran indias y de color 

(esclavas) y algunos casos, aparecían sin identificar categoría.  

Cuadro 3 - Relaciones exogámicas en Saladas, 1784/1806 

Hombre Mujer N° Casos 
Pardo India 2 

Esclavo India 1 
S/ Identificar Esclava 1 

Esclavo S/Identificar 1 
Pardo esclavo-libre S/identificar 3 

Pardo natural S/Identificar 1 

Elaboración propia.  Fuente: INSS.  Bautismos. 1784-1806 

En segundo lugar hemos analizado el corpus documental de la 

parroquia de San Roque, la cual se había establecido en 1773 en el Paso de San 

Blas de Santa Lucía. “El paraje tenía su vecindario y los múltiples 

establecimientos ganaderos de las inmediaciones requerían de este núcleo rural 

para encontrar un apoyo en su avance continuo sobre el desierto” 

(MANTILLA, 1928, p. 198). En este espacio el área de influencia era la zona de 

Yaguarete Cora, que se extendía hasta el río Corrientes.  

Según un padrón de 1796, la población estaba compuesta por 32 

españoles y 26 naturales, pero según el informe elaborado por Félix de Azara 

alcanzaban los 278 vecinos españoles esparcidos por la campaña, definida por 

sus pocos ranchos esparcidos cerca de la capilla, lo cual le daba el derecho de 

pueblo para la época. Sus habitantes eran únicamente estancieros, pues allí se 

ubicaban las estancias de Vedoya, de Cossio y el Rincón de Luna en donde 

servían indios, mestizos, esclavos y mulatos libres y vivían de su cuenta, lo cual 

elevaban a la población a 1390 habitantes.  
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 En esta parroquia encontramos el mayor corpus documental del 

período que trascurre entre 1782-1790 y 1809-1813. En estos años se 

registraron un total de 432 casos de bautismos y un total de 553 

casamientos desde 1782 a 1806.  La riqueza de la fuente es tan compleja, 

porque brinda numerosos elementos para poder pensar la configuración de 

un espacio que se está poblando y ocupando a finales del siglo XVIII, como 

lo que había apreciado Azara en su recorrida por este espacio.  

El 15,7% de los casos analizados en los bautismos corresponde a 

hijos ilegítimos, porcentaje que se mantiene con respecto a los datos del 

otro padrón analizado, correspondiente a Saladas. Como se observa en el 

siguiente cuadro, el mayor número de hijos ilegítimos proviene de las 

mujeres españolas, que aparecen en el padrón como solteras. En segundo 

lugar, encontramos los casos de las mujeres indias y posteriormente, se 

ubican las pardas; ya sea libre como esclavas, y por último, las negras.  

Cuadro 4 - Hijos ilegítimos, según la filiación materna 

SOLTERAS N° CASOS 

Negra esclava 3 

India 12 
Esclava 3 
Mestiza 3 

Parda/ Libre 
Esclava 

7 

3 
Española 37 

Elaboración propia. Fuente: ISR. Bautismos. 1782-1790 

Por otra parte, en San Roque se registra un alto porcentaje de 

relaciones endogámicas, el 62,96%, en los casos de los bautismos 

registrados. En este sentido, el mayor número lo representan los indígenas, 

el 31,7%, en estos aparecían bajo la categoría de naturales y del servicio. 

También los padrones reflejan una alta tasa de movilidad, por lo que los 

naturales eran provenientes de las antiguas reducciones jesuitas o de las 
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estancias de estos, por ejemplo, registramos quince bautismos que 

correspondían a indios de la Estancia de Rincón de Luna y  otros 

correspondían al pueblo de Santo Tomé.  

Cuadro 5 - Casos de relaciones endogámicas, en San Roque  

Padres de los bautizados N° de Casos  

Pardos  44 

Españoles 55 

Mestizos  6 

Indios   167 

Elaboración propia. Fuente: ISR. Bautismos. 1782-1790 

En segundo lugar se ubicaban los casos de españoles y seguidos, los 

que correspondían a los pardos, que aparecían en la condición de libres 

aunque se podría a través de los datos arrojados precisar quiénes habían 

sido sus antiguos amos, por ejemplo, el caso de Benarbe Borda, pardo de 

Santo Domingo, libre. También encontramos algunos pardos que se habían 

desplazado de otros territorios como el caso de “Nicolás de Cabañas de la 

estancia de San Miguel de la provincia de Misiones y de María Merced 

Verón, del pueblo de la Trinidad, ambos casados, pardos libres” (ISR. 

Bautismos. 1782-1790. Foja 645).  

En cuanto a las relaciones interétnicas en los bautismos, 

encontramos un mayor número de casos que en Saladas, ya en este padrón 

se registran siete casos de pardos casados con indias en los que los hijos 

aparecen bajo la categoría de pardos, manteniendo la categoría del padre y 

no la de la madre, por ejemplo, de Lorenzo Custidiano (pardo libre) y 

Cecilia Piedrabuena (india), su hijo Julian (pardo). El resto de los casos 

encontrados, representan números reducidos y no nos permiten dar una 

generalidad o conceptualización, creemos que deberíamos extender el 

período de estudio lo que nos posibilitaría un registro mayor de datos.   
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Cuadro 6 - Casos de relaciones exogámicas,  a partir de bautismos de San Roque 

HOMBRE MUJER N° CASOS 
Esclavo Parda libre 1 

S/ identificar Esclava 2 
Esclavo India 2 
Indio Negra 1 
Negro India 1 

S/identificar Parda 2 
Pardo India 7 
Pardo Esclava 1 

Español India 2 
Español Mestiza 2 

Elaboración Propia. Fuente: ISR. Bautismos. 1782-1790 

Si tenemos en cuenta los casos correspondientes a los matrimonios que 

se realizaron en el período estudiado, registramos que el 74.86% del total 

representaban los de relaciones endogámicas. El mayor número de casamientos 

correspondía al grupo de los españoles, que aparecían siendo los “Don” y 

vecinos en los padrones, aunque no siempre pertenecía a áreas cercanas a San 

Roque sino que eran extranjeros. Aparecían siendo naturales del reino de 

España  y de ciudades del Paraguay como Villa Rica. Esta situación de los 

numerosos matrimonios de españoles, se relaciona con los casos de bautismos 

registrados para el mismo período.  

Cuadro 7 - Matrimonios endogámicos, San Roque 

Grupo étnico N° de casos 
Indios 136 

Españoles 238 
Pardos 47 

Mestizos 1 
Negros 1 

Elaboración Propia.  Fuente: ISR. Matrimonios 1782-1790 

En segundo lugar, se ubicaban los matrimonios de indios en los cuales 

nuevamente, podemos distinguir la procedencia, ya sea natural del mismo 

partido o de jurisdicción más específicas como pueblos de indios, entre los que 
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identificamos de San Carlos, Trinidad, Santo Angelo, Candelaria. Por otro lado, 

es posible diferenciar la situación de dependencia de esta población, y hasta 

incluso se puede establecer a quienes sirven. En los matrimonios realizados a 

partir de 1810 se distingue la categoría de indios criollos. Para el primer caso, 

podemos mencionar el casamiento entre Antonio Beloso, indio natural del servicio de 

Luciano Belosos, casado con María Gabriela Baes, hija de Diego Baes y Cecilia indios 

naturales del partido (ISR. Tomo I. Foja 40. Año: 1782-1846).    

En tercer lugar se registran los matrimonios entre pardos en su mayoría 

libres, pues sólo tres casos se identifican que uno de los integrantes de la pareja 

era esclavo. La procedencia de estos sujetos nos permite reflexionar sobre una 

posible entrada de pardos libres desde el Paraguay y aunque también se observa 

una movilización reducida de otros espacios fronterizos como La Bajada, Santa 

Fe y hasta Chile.   

En cuanto a los matrimonios exogámicos, estos representan sólo el 

6,4% del total, con lo cual, el número de matrimonios entre distintos grupos 

étnicos era muy reducido en San Roque. De los cuales el 33.6% representaban 

los casamientos entre pardos e indias, aunque hay un número importante de 

esclavos que se casan con indias.  

Cuadro 8 - Matrimonios exogámicos, en San Roque 
Esposo Esposa N° de casos 
Negro Parda Libre 2 
Negro S/Identificar 1 
Negro India 3 
Indio P. Libre 4 
Indio P. Esclava 3 
Pardo India 12 
Parda S/Identificar 1 

Esclavo India 7 
India S/Identificar 1 

S/Identificar Parda 1 
Mestizo Parda 1 

Total 36 

Elaboración Propia.  Fuente: ISR. Matrimonios 1782-1790 
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El tercero corresponde a San Cosme, “cabecera de todos los poblados 

de la comandancia de Las Ensenadas, situado a once leguas de Corrientes, 

camino a Itatí” (D´ORBIGNY, 1945, p. 125).  Esta era una antigua 

comandancia o sede de división militar, de esta dependía el villorrio de las 

Guácaras. Dicha comandancia ocupaba todo el nordeste de Corrientes y se 

encuadraba por los cursos del Paraná y Riachuelo, y la ciudad de Corrientes.  

En el padrón que hemos analizado de esta parroquia, para el período 

de 1806-1810, hemos registrado un total de 90 casos de bautismos. Los cuales 

47,7% representan casos de ilegitimidad, que mayoritariamente son de 34 

mujeres indias o chinas que bautizan a sus hijos, seguidos por 4 casos de 

españolas, 3 mulatas, 1 mestiza, y 1 sin identificar. 

Cuadro 9 - Relaciones endogámicas, en San Cosme 

Padres de los bautizados N° de Casos 
Pardos / Mulatos 1/2 

Españoles 10 
Indios 32 

Elaboración Propia. Fuente :  ISC. 1806-1810 

Como se observa en el cuadro n° 9, se presentan un mayor número de 

relaciones endogámicas entre indígenas, y la de los españoles. Sólo aparecen 

tres casos de población de color, siendo pardos y mulatos. En tanto, el número 

de casos de relaciones exogámicas es ínfimo, sólo 4 casos entre los que 

encontramos dos protagonizados por españoles con indias y mestizas, y uno de 

un indio con una mujer sin identificar la condición.  

Si estableciéramos una mirada generalizadora en la campaña correntina, 

podríamos definir un alto índice de ilegitimidad en el cual ubicaríamos en 

primer lugar a las mujeres españolas6 e indias que bautizaban a sus hijos como 

naturales, y en tercer lugar aparecía la población de color. Distinguiéndose en 

                                                             
6 Específicamente encontramos a las mujeres bajo la categoría de españolas, lo que nos plantea 
una serie de interrogantes que nos permitirán a futuro problematizar aún más dicha categoría.  
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este último grupo que la población esclavizada mantenía un mayor índice de 

ilegitimidad, entre estas aparecían 4 negras y 8 esclavas, mientras que sólo se 

registraban 8 pardas libres. Lo cual nos obliga a pensar que los padrones 

eclesiásticos nos revelan la existencia de un número ínfimo de población de 

color asentada en la campaña, diferente a lo que nos señalaban los 

empadronamientos de las primeras décadas del siglo XIX, sumado a que 

reflejaban un mayor porcentaje de población libre de color en dicho espacio.  

Por otra parte, se produce una alta tasa de bautismos de hijos nacidos 

en el matrimonio legítimo, principalmente de relaciones endogámicas. Estos 

representan el 65.03% del total de casos registrados mientras que los bautismos 

de relaciones exogámicas eran tan sólo el 3,5%. 

En cuanto a las relaciones exogámicas entre distintas etnias, los casos 

son muy esporádicos y casi nulos. Esta situación que observamos en la 

campaña correntina, manifiesta gran semejanza a otras ciudades coloniales de la 

América Hispana, en las cuales  se mantenía una actitud clasista de las etnias en 

las distintas relaciones familiares, lo que se traducía en un reducido índice en las 

relaciones exogámicas. Se destacan las relaciones entre pardos esclavos e indias 

o en otros casos, esclavos e indias, mecanismos para alcanzar  una descendencia 

libre, un escape racial y de condición a partir del matrimonio (GUZMÁN, 1997, 

p. 239).   

Para concluir… 

En este primer abordaje hemos intentado a través de un rico corpus 

documental iniciar un estudio que dé cuenta de las diversas relaciones 

interétnicas que se dieron en la campaña correntina, durante las últimas décadas 

del siglo XVIII, principalmente, abocándonos a la población de color.  

Esta población, en la segunda mitad del siglo XVIII,  alcanzaba a 1570 

sujetos, entre esclavos, mulatos y negros. Mientras que en las primeras décadas 
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del XIX, representó el 8.9% del total poblacional, es decir, 2447 sujetos (1814) 

y   3267 (1820), de los cuales el 62.5% habitaban la campaña, bajo la categoría 

de pardos y mulatos libres. 

El abordaje vinculado a las fuentes parroquiales nos permitió 

reconocer los altos índices de ilegitimad en la campaña correntina, aunque 

sobresalían los casos de españoles e indígenas y en menor medida, se 

registraban los casos de pardas con hijos ilegítimos. Su índice ínfimo creemos 

que se justifica en el hecho de que esta población de color para el período 

analizado, todavía no estaba asentada en los poblados estudiados. Lo cual nos 

permite dilucidar una etapa anterior de la que nos ofrecen los registros censales 

de las primeras décadas del siglo XIX, cuyo asentamiento se concentraba 

mayoritariamente en la campaña. Por esta razón revalorizamos el aporte 

documental para poder establecer los cambios en la configuración del espacio y 

a su vez, nos permite avanzar en el conocimiento de la población de color.  

Por otro lado, logramos identificar un elevado porcentaje de relaciones 

endogámicas, lo que limitó el análisis de las relaciones exogámicas o 

interétnicas.  A pesar de eso, los reducidos casos de relaciones exogámicas nos 

permitieron encontrar algunas variables como las uniones de pardos con indias 

o de esclavos con indias, lo que nos permite hipotetizar a futuro los procesos 

de mestizaje, y reflexionar cuáles fueron los formas de blanquearse por las 

cuales transitaron los negros, pardos, morenos y mulatos en Corrientes, 

vinculándose de a poco con la población indígena.  

Por último el análisis exhaustivo de dicho período sobre todo en la 

campaña en las últimas décadas del siglo XVIII, se convirtió en una posibilidad 

de conocimiento de un momento clave e inicial del poblamiento en esta región. 

Dando cuenta que la población de color asentada en los poblados era muy 

reducido, lo cual se justifica en los reducidos casos de bautismos de este grupo 

a diferencia de los indígenas y españoles.  
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