
 LA DEMOGRAF?A HIST?RICA
 DE AM?RICA LATINA:

 NECESIDADES Y PERSPECTIVAS
 Woodrow Borah

 y
 Sherburne F. Cook

 Universidad de California, Berkeley

 Este ensayo constituye en realidad la continuaci?n o segun
 da parte de una ponencia llamada "La Demograf?a Hist?rica
 de Am?rica Latina: fuentes, t?cnicas controversias, logros"
 escrita por Woodrow Borah para el IV Congreso de la Aso
 ciaci?n Internacional de Historia Econ?mica que tuvo lugar
 en Bloomington, Indiana, del 9 al 14 de septiembre de 1968.
 En esa ponencia se examinan las diferentes categor?as de
 fuentes, las t?cnicas que se usan actualmente y los logros
 obtenidos hasta la fecha, en el estudio de la poblaci?n del
 Nuevo Mundo, desde la remota prehistoria hasta principios
 del siglo xx. No queremos repetir el contenido de esa po
 nencia ya que ha sido publicada por la Universidad de Mani
 toba, al igual que otras ponencias sobre demograf?a hist?rica
 presentadas en ese congreso. Aqu? nos proponemos continuar
 el examen, en forma m?s resumida, se?alando y comentando
 las que constituyen, a nuestro juicio, las necesidades m?s ur
 gentes y las l?neas de investigaci?n m?s prometedoras de la
 demograf?a hist?rica en Am?rica Latina.

 Al iniciar una investigaci?n sobre la demograf?a hist?rica
 de Am?rica Latina y durante el transcurso de ella, se presenta
 el grave problema del control de fuentes y de literatura, pro
 blema que no tiene una soluci?n f?cil. Las fuentes para la his
 toria demogr?fica de Am?rica Latina son muy variadas. Si
 est?n manuscritas, se encuentran dispersas en una multitud de
 archivos y bibliotecas; y si est?n publicadas, est?n disemina
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 das de manera impredecible en monograf?as, revistas y series
 documentales de todos tipos, de tal manera que el investi
 gador debe realizar una b?squeda individual lenta y exaspe
 rante en la cual s?lo recibe ayuda de algunos otros visitantes
 de los solitarios archivos. Lo m?s necesario en este momento

 es elaborar una serie de cat?logos y manuales, por pa?ses, en
 los cuales haya listas de las categor?as de materiales, de su
 probable ubicaci?n, as? como inventarios de lo que ya ha
 sido localizado, sugerencias sobre las dificultades y las ventajas
 de cada categor?a, e ilustraciones de los m?todos de an?lisis.
 Necesitamos gu?as tales como los dos excelentes manuales
 para la investigaci?n hist?rica peruana publicados por Ra?l
 Porras Barrenechea, Fuentes hist?ricas peruanas (Lima, 1963)
 y por Rub?n Vargas Ugarte, Manual de estudios peruanistas
 (cuarta edici?n, Lima, 1959). Estos dos manuales sirven so
 lamente en forma indirecta para la demograf?a hist?rica. Ne
 cesitamos tambi?n manuales que hagan referencia, en forma
 espec?fica, a los materiales y problemas de Am?rica Latina y
 a los m?todos, tales como los que se han publicado en Fran
 cia e Inglaterra para guiar a los investigadores de la demo
 graf?a hist?rica en el an?lisis de categor?as espec?ficas de los
 materiales nacionales. De ?stos, los mejores son el de M. Fleury
 y L. Henry llamado Nouveau manuel de d?pouillement et
 d'exploitation de V?tat civil ancien (Paris, 1965) dedicado a
 los problemas de la investigaci?n en los registros parroquia
 les; el editado por E. A. Wrigley, An Introduction to English

 Historical Demography from the Sixteenth to the Nineteenth
 Century (Londres, 1966), y el de L. Henry, Manuel de d?mo
 graphie historique (Ginebra y Paris, 1967).

 Desde luego, existen gu?as ?tiles en los archivos y en las
 bibliotecas importantes; pero no se concentran en materiales
 que interesan a la demograf?a hist?rica. Rara vez hay gu?as
 de los materiales que est?n dispersos en los archivos menores
 y en los archivos regionales. Tal es el caso de los registros
 parroquiales, a los cuales se ha acudido durante los ?ltimos
 a?os para realizar estudios de demograf?a hist?rica europea.
 Probablemente, los registros parroquiales son tambi?n de gran
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 valor para las investigaciones de Am?rica Latina. Sin embar
 go, en la mayor?a de los pa?ses latinoamericanos los manus
 critos yacen en archivos parroquiales dispersos y se encuen
 tran en diversos grados de preservaci?n y de abandono. La
 ?nica tentativa de hacer un examen general de estas fuentes
 es la realizada por Elio Lodolini: "Los libros parroquiales y
 de estado civil en Am?rica Latina" (Archivum, VII, 95-113,
 1958) que es una introducci?n valiente pero muy inadecuada
 al material existente. S?lo en Chile hay un inventario ?til de
 los registros existentes, publicado por Iv?n Larra?n Eyzagui
 rre en el libro La parroquia ante el derecho civil chileno o
 estatuto jur?dico de la parroquia (Santiago de Chile, 1956,
 pp. 286-331).

 Existen inventarios publicados de los registros de algunas
 ciudades, tal como el de Sao Paulo incluido en la obra de
 Mar?a Luiza Marcilio La villa de S?o Paulo, peuplement et
 population, 1750-1850 d'apr?s les registres paroissiaux et les
 recensements anciens (Rouen, 1968, pp. 81-96).

 En el caso de las obras especializadas, la situaci?n es igual
 mente an?rquica y dif?cil. Los estudios se publican en gran
 variedad de revistas, entre las cuales hay muchas cuyo conte
 nido no aparece en las gu?as de estudio publicadas en revis
 tas. As? es casi imposible que un investigador encuentre todos
 los art?culos y monograf?as relacionados con su tema. Por otro
 lado, las nuevas obras que se producen en demograf?a hist?
 rica, aparecen registradas en publicaciones importantes, tales
 como los Annales de d?mographie historique (Par?s, 1964?),
 pero de costumbre estas gu?as son deficientes en lo que se
 refiere a Am?rica Latina. Esta situaci?n es probablemente
 caracter?stica de todos los estudios de antropolog?a e historia
 sobre Am?rica Latina, en parte debido al gran n?mero de
 pa?ses y a la dispersi?n de las publicaciones; sin embargo,
 el estudio de la demograf?a hist?rica sufre aun m?s que las
 otras disciplinas de estos inconvenientes cr?nicos que, en su
 caso, constituyen un obst?culo todav?a mayor porque en la
 demograf?a hist?rica es necesario acudir a una gran diversi
 dad de fuentes, consultar fuentes bibliogr?ficos desaeostum
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 bradamente dispersas y huidizas, y usar m?todos cuantitativos
 de an?lisis tediosos y a menudo dif?ciles.

 Veamos ahora algunos de los que podemos llamar "temas
 de fondo" en la investigaci?n de la demograf?a hist?rica de
 Am?rica Latina. El problema fundamental es determinar el
 n?mero de habitantes, especialmente a lo largo de varios pe
 r?odos de tiempo, para as? poder medir los cambios ocurri
 dos. En las Americas, este problema est? complicado con un
 contenido pasional, por las cuestiones que surgen del contac
 to, de la conquista y de los subsiguientes efectos de la anexi?n
 al mundo europeo. Cualquiera que haya seguido las sesiones
 de los congresos de Americanistas1 sabe que este problema
 se discute en forma acalorada. La tarea que deben emprender
 los investigadores como grupo, es la de dejar a un lado sus
 preferencias y sus intereses pol?ticos o ideol?gicos, y exami
 nar los hechos en t?rminos de la informaci?n y de la proba
 bilidad. Es necesario establecer estimaciones fundamentadas

 del tama?o de la poblaci?n americana antes de que se ini
 ciara el contacto y la conquista. Adem?s, necesitamos estima
 ciones fundamentadas de los efectos que tuvo en la poblaci?n
 el fin del largo aislamiento de las Americas, las cuales durante
 largos per?odos se hab?an quedado fuera de la comunicaci?n
 oce?nica continua, con otras partes del planeta.

 Generalmente, se acepta que el efecto inmediato del con
 tacto fue el descenso de la poblaci?n ind?gena, pero a?n no
 tenemos estimaciones cuidadosas basadas en estudios regio
 nales detallados, que empleen la enorme cantidad de infor
 maci?n que sabemos que existe. A?n hay que establecer esti
 maciones fundamentadas de la magnitud del descenso de la
 poblaci?n ind?gena y del grado en el cual este descenso fue
 relativamente uniforme, como un todo, o bien sigui? dife

 i Prueba de ello es el debate sostenido en las sesiones de Mar del
 Plata en 1966. La larga pol?mica de ?ngel Rosenblat fue publicada,
 despu?s de ser revisada, bajo el t?tulo: La poblaci?n de Am?rica en
 1492. Viejos y nuevos c?lculos, M?xico, 1967. La ponencia de Woodrow
 Borah a?n no ha sido publicada. Ninguna de las dos ponencias ha
 sido incluida dentro de las publicaciones del congreso.
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 rentes patrones en cada zona, o al azar. Conviene, en este
 momento, aclarar un t?rmino que hemos usado; cuando de
 cimos estimaciones "fundamentadas" nos referimos a estima
 ciones basadas en los datos, elaborados con an?lisis cuidado
 sos, y desprovistas de los sesgos que introducen las concep
 ciones previas.

 Como ya se dijo, el examen de estos problemas se reali
 za en forma m?s adecuada a trav?s de estudios regionales.2
 En a?os recientes, se ha hecho una serie de estudios sobre
 el norte de Mesoam?rica en los cuales se ha logrado un pro
 greso notable, en especial los de Cari O. Sauer,3 Homer
 Aschmann,4 Lesley Byrd Simpson, y los nuestros.5 Para el sur

 2 En la ponencia presentada por Woodrow Borah, "La Demograf?a
 Hist?rica de Am?rica Latina: fuentes, t?cnicas, controversias, logros", se
 hace ?nfasis en este punto. El resumen de esta ponencia fue publicado
 en Enrique Florescano (Ed.), Perspectivas de la historia econ?mica
 cuantitativa en Am?rica Latina. Cuadernos de la Comisi?n de Historia
 Econ?mica de CLACSO, 1, M?xico, 1970.

 3 The Aboriginal Population of Northwestern Mexico. Ibero-Ame
 ricana: 10, Berkeley, 1935; Colima of New Spain in the Sixteenth Century.
 Ibero-Americana: 29, Berkeley y Los ?ngeles, 1948.

 4 The Central Desert of Baja California: Demography and Ecology.
 Ibero-Americana, 42, Berkeley y Los ?ngeles, 1959.

 s Sherburne F. Cook y Lesley Byrd Simpson, The Population of
 Central Mexico in the Sixteenth Century. Ibero-Americana: 31, Berkeley
 y Los ?ngeles, 1948; Lesley Byrd Simpson, Exploitation of Land in
 Central Mexico in the Sixteenth Century. Ibero-Americana: 36, Berkeley
 y Los ?ngeles, 1952; Sherburne F. Cook, Population Trends among the
 California Mission Indians. Ibero-Americana: 17, Berkeley y Los ?ngeles,
 1940; y los estudios realizados por Sherburne F. Cook y Woodrow Borah,
 The Population of Central Mexico in 1548, The Indian Population of
 Central M?xico, 1531-1610, The Aboriginal Population of Central Mexico
 on the Eve of the Spanish Conquest, y the Population of the Mixteca
 Alta, 1520-1960. Ibero-Americana: 43, 44, 45 y 50, Berkeley y Los
 ?ngeles, 1960-1968; "On the Credibility of Contemporary Testimony on
 the Population of Mexico in the Sixteenth Century", en Summa antro
 pol?gica en homenaje a Roberto J. Weitlaner. (M?xico, 1966) y "Con
 quest and Population: A Demographic Approach to Mexican History",
 en Proceedings of the American Philosophical Societey, CXIII, 177-183
 (1969).

This content downloaded from 
�������������132.248.9.41 on Wed, 03 Feb 2021 23:43:54 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 DEMOGRAF?A HIST?RICA DE AM?RICA LATINA 317

 de Mesoam?rica no hay estudios que tengan esa amplitud ni
 esa profundidad en el an?lisis del material hist?rico. Los es
 tudios con enfoque arqueol?gico tropiezan con muchas difi
 cultades. Carl Sauer dedic? algunas p?ginas al problema de
 mogr?fico de las Antillas;6 dentro de un a?o esperamos
 contar con una publicaci?n sobre la Espa?ola.7 Se han pu
 blicado estudios sobre algunas provincias de Colombia, basa
 dos en los registros excepcionalmente amplios que manten?a
 la administraci?n espa?ola en la Audiencia de la Nueva Gra
 nada.8 Para otras regiones contamos con estudios dispersos
 que son indicativos, tales como el de William Denavan9
 sobre los Mojos y sobre otras partes de Amazonia.10 A pesar
 de estos estudios, nos vemos obligados a incluir a la mayor
 parte de Am?rica Latina dentro de las regiones que hay que
 estudiar haciendo un an?lisis intensivo de la informaci?n
 hist?rica masiva: el sur de Mesoam?rica, las Antillas consi
 deradas en conjunto, Colombia, Venezuela, Ecuador, Per? y
 Bolivia, Amazonia, el Brasil no amaz?nico, y las zonas tem
 pladas de Am?rica del Sur.

 Los estudios que nosotros realizamos, as? como los de otros
 autores que ya mencionamos, nos permiten bosquejar una

 6 En The Early Spanish Man. Berkeley y Los ?ngeles, 1966, passim.
 7 Incluida dentro de un tomo de ensayos sobre la historia de la po

 blaci?n en M?xico y el Caribe, de pr?xima publicaci?n.
 s Juan Friede, Los quimbayas bajo la dominaci?n espa?ola. Estudio

 documental (1539-1810), Bogot?, 1963; "Algunas consideraciones sobre la
 evoluci?n demogr?fica en la provincia de Tunja", en el Anuario colom
 biano de historia social y de la cultura, num. 3, 1965, pp. 5-19; Germ?n
 Colmenares, Encomienda y poblaci?n en la provincia de Pamplona (1549
 1650). Bogot?, 1969; Dar?o Fajardo M., El r?gimen de la encomienda en
 la provincia de V?lez (Poblaci?n ind?gena y econom?a), Bogot?, 1969.

 9 The Aboriginal Cultural Geography of the Llanos de Mojos of
 Bolivia. Ibero-Americana: 48, Berkeley y Los ?ngeles, 1966.

 i? Especialmente la ponencia que Denavan present? en el Congreso
 de Americanistas en 1966, que no ha sido publicada, y la ponencia que
 present? en el IV Congreso de la Asociaci?n Internacional de Historia
 Econ?mica que tuvo lugar en Indiana, en septiembre de 1968; esta ?lti
 ma ha sido publicada por la Universidad de Manitoba, junto con otras
 ponencias sobre historia demogr?fica.
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 especie de patr?n. Estos estudios demuestran que la densidad
 de la poblaci?n prehisp?nica era muy alta y que descendi?
 precipitadamente con el contacto europeo,11 luego declin?
 hasta desaparecer completamente, o bien descendi? a un nivel
 bajo, en el cual a?n hab?a un n?cleo reproductor. En este
 ?ltimo caso, la poblaci?n inici? eventualmente, una etapa
 de recuperaci?n a partir de un punto muy bajo y, quiz?s
 con una gran cantidad de mezcla de otras razas, empez? a
 aumentar hasta alcanzar la llamada explosi?n de la pobla
 ci?n de estas ?ltimas d?cadas. En algunas regiones ha habido
 un reemplazo total de poblaci?n a trav?s de la inmigraci?n.

 Los resultados obtenidos hasta la fecha tambi?n indican
 que el descenso de la poblaci?n ind?gena, a ra?z del contacto
 europeo, sigui? uno o varios patrones clim?ticos o altitudi
 nales. En el caso del centro de M?xico, dividimos los pueblos
 ind?genas, seg?n la altitud, en tres zonas: las costas, desde el
 nivel del mar hasta los 1 000 metros; la zona intermedia, de
 1 000 a 1 500 metros; el altiplano que incluye a todas las
 zonas de mayor altitud. Arbitrariamente, en cada zona asig
 namos el valor 1.00 a la poblaci?n ind?gena de 1568 y des
 pu?s calculamos la poblaci?n anterior a la conquista asign?n
 dole un valor relativo a ?ste. Aplicando ese procedimiento
 obtuvimos los siguientes resultados: Costas, 47.50; Zona in
 termedia, 9.55; Altiplano, 6.60.

 La variaci?n debida a la altitud (en realidad a la tem
 peratura y a la humedad), es sorprendente. Nuestro estudio

 ii En nuestro estudio intitulado "On the Credibility of Contempo
 rary Testimony on The Population of Mexico in the Sixteenth century",
 citado en la nota 5, comparamos las reconstrucciones que hicimos con
 el testimonio sobre la poblaci?n prehisp?nica asentado en las Relaciones
 Geogr?ficas. Puesto que en ambos casos las cifras son semejantes, a pesar
 de haber sido obtenidos a trav?s de caminos muy diferentes en base a
 diferentes tipos de informaci?n, es posible aceptar la validez esencial de
 cada una de ellas. V?ase el art?culo "Estimating American Population.
 I. An Appraisal of Techniques with a New Hemispheric Estimate", de
 Henry F. Dobyns, publicado en Current Anthropology. VIII, 395-460,
 octubre de 1966, donde el autor hace una extensa revisi?n de la infor
 maci?n.
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 de la Espa?ola, que actualmente est? en prensa, indica que
 la poblaci?n ind?gena de esa isla desapareci? r?pidamente,
 tal como sucedi? con la de las costas mexicanas, especial

 mente con la de la costa central de Veracruz.

 Los estudios de provincias colombianas realizados por Juan
 Friede, Germ?n Colmenares y Dar?o Fajardo, se ajustan a
 la concepci?n de que el descenso de la poblaci?n es menor a

 medida que aumenta la altitud; pero estos estudios, al igual
 que otros sobre la poblaci?n del Per?, indican que hay un
 patr?n andino algo diferente al de la zona norte de Meso
 am?rica, puesto que el descenso es m?s lento y se prolonga
 hasta el siglo xvm. Hay otro aspecto que debe ser estudiado
 en el caso de los pa?ses andinos. El patr?n andino puede
 tener caracter?sticas a?n m?s especiales, pues hay algunos in
 dicios de que en las zonas altas del Ecuador hubo un au
 mento de la poblaci?n ind?gena, por lo menos despu?s de
 mediados del siglo xvi.12 Sin embargo, este aumento pudo
 haberse debido no tanto a un mayor n?mero de nacimientos
 que de defunciones entre los indios ecuatorianos, sino al he
 cho de que los indios de la Audiencia de Lima hu?an para
 no ser enviados a trabajar en las minas de Potos? y Huan
 cavelica. Para las dem?s zonas de Am?rica Latina hay a?n
 que examinar todo el proceso. Lo que sucedi? en Amazonia
 es un enigma, a pesar de que constituye la zona m?s extensa
 del tr?pico h?medo en Am?rica Latina. Ser?a una prueba
 muy interesante de la existencia de uno o varios patrones, el
 saber si el movimiento de la poblaci?n ind?gena de esta zona
 fue semejante al de la costa central de Veracruz y al de la
 Espa?ola.

 Adem?s de establecer los cambios num?ricos debidos al
 contacto y a la conquista, hay una serie de problemas que
 est?n relacionados con los factores que causaron ese descenso.
 Aqu? nos acercamos aun m?s al acalorado debate de la le
 yenda negra versus la leyenda rosada. Digamos pues que con

 12 John Leddy Phelan, The Kingdom of Quito in the Seventeenth
 Century. Madison, 1967, pp. 43-49.
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 sideramos simplemente absurdo este debate. Hay pocos in
 dicios que prueben que durante la expansi?n europea cual
 quier naci?n de Europa haya sido mucho m?s o mucho me
 nos brutal que otra. Tampoco hay pruebas para poder afir
 mar que los aztecas o los incas fueron mucho m?s bondado
 sos. Lo que realmente se necesita son estudios basados en los
 datos sobre los factores que incidieron y la magnitud del
 impacto que causaron. Se puede se?alar que la rapidez del
 descenso de la poblaci?n ind?gena y el patr?n o los patrones
 clim?ticos indican la introducci?n de enfermedades hasta
 entonces desconocidas en las Americas, pero sabemos muy
 poco sobre las epidemias y la forma como se propagaban.
 Sabemos que los ind?genas se ve?an gravemente afectados por
 enfermedades que atacaban en forma muy benigna a los eu
 ropeos, tanto as? que estos ni siquiera se consideraban enfer
 mos.18 Este tipo de problemas puede aclararse mediante estu
 dios hechos por epidemiologistas. El Dr. Frederick Dunn
 lleva a cabo un tipo de investigaci?n muy prometedor a tra
 v?s del estudio de las enfermedades end?micas en los prima
 tes no humanos, la cual pudiera aportar informaci?n nueva
 sobre las enfermedades m?s mort?feras.14 El estudio reciente

 realizado por Reinhard Hoeppli constituye una interesante
 rese?a de la informaci?n conocida sobre el origen y la pro
 pagaci?n de las enfermedades, especialmente sobre la propa
 gaci?n de enfermedades del Viejo al Nuevo Mundo y vice
 versa.15

 El papel prominente que tuvieron las enfermedades en
 el descenso de la poblaci?n ind?gena, no debe impedirnos
 ver la forma en que operaron otros factores que tambi?n

 13 Carl O. Sauer ha comprobado esta afirmaci?n en discusiones de
 seminario, especialmente con referencia a la expedici?n realizada por
 De Soto en el sureste de los Estados Unidos.

 i* V?ase, por ejemplo, "On the Antiquity of Malaria in the Western
 Hemisphere", en Human Biology. XXXVII, 1965, 385-393.

 is Parasitic Disease in Africa and the Western Hemisphere. Early
 Documentation and Transmission by the Slave Trade. Acta Tr?pica,
 supplement 10, Basilea, 1969.
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 deben ser estudiados. La conquista y la explotaci?n no son
 procesos humanitarios que tiendan a la conservaci?n de la
 vida. Adem?s, la implantaci?n de nuevas formas culturales
 y de sistemas socio-econ?micos, aun cuando se realice con
 gran caridad cristiana, puede producir trastornos de largo
 alcance que tienen consecuencias demogr?ficas graves y muy
 nocivas. De nuevo aqu? se necesitan estudios en los cuales se
 busque informaci?n s?lida sobre la destrucci?n de la vida
 durante la conquista y las guerras, y sobre la destrucci?n que
 despu?s produjo la esclavizaci?n de los indios. Una monogra
 f?a reciente sobre la administraci?n de ?u?o de Guzm?n en
 la gobernaci?n de Panuco ha puesto al descubierto nueva
 informaci?n sobre la magnitud de la exportaci?n de esclavos
 indios, informaci?n que fundamenta los cargos hechos por
 el Arzobispo Zum?rraga y que hasta ahora se hab?an conside
 rado exagerados.16 Tambi?n se necesitan estudios sobre la
 forma en que el contacto y la conquista alteraron la situa
 ci?n social tradicional, la agricultura, el almacenamiento de
 las reservas y su distribuci?n, y los requerimientos tradicio
 nales de trabajo y de servicios. Sabemos que los requerimien
 tos de los europeos hicieron necesaria una reorganizaci?n
 importante de la producci?n, as? como una di versificaci?n
 del trabajo. Adem?s, sabemos que hubo quejas por la p?r
 dida masiva de vidas humanas causadas por el uso de los
 indios como cargadores, por los servicios que deb?an cumplir
 durante las expediciones, y por el transplante de indios de
 una zona clim?tica a otra. Incluso la pol?tica de congrega
 ci?n, llevada a cabo por razones administrativas y para faci
 litar la cristianizaci?n, significaba sacar poblaciones de un

 medio ambiente al que estaban adaptadas con bastante efi
 ciencia y colocarlas en otro medio que requer?a de una serie
 de nuevas adaptaciones. Los estudios de John Murra sobre

 16 Donald E. Chipman, ?u?o de Guzman and the Province of Pa
 nuco in New Spain, 1518-1533. Glendale, California, 1967, pp. 212-217.
 El estudio de Chipman es un ejemplo de una monograf?a sobre una
 administraci?n que tambi?n incluye mucha informaci?n demogr?fica.
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 los sistemas de producci?n tradicionales en el Per?,17 arrojan
 mucha luz sobre los estragos que inconscientemente causaron
 los espa?oles al alterar los patrones nativos perfectamente
 balanceados y muy eficientes, cuando ?stos no correspond?an
 a las concepciones europeas. Tambi?n es necesario examinar
 cuantitativamente estos factores.

 Adem?s de los problemas relativos al significado que tuvo
 el contacto y la conquista, aun quedan por estudiar los cam
 bios en el n?mero de habitantes en diversos momentos del
 tiempo y hasta la fecha. Este tipo de problemas es el m?s
 f?cil de resolver, pues la informaci?n es relativamente abun
 dante y puede ser manejada con los m?todos desarrollados
 por la demograf?a hist?rica europea. Se?alaremos algunos de
 los estudios m?s importantes que abren nuevos caminos: Ni
 col?s Moreno Besio, Buenos Aires, puerto del rio de la Plata,
 de la Argentina; estudio critico de su poblaci?n 1536-1936,
 Buenos Aires, 1939; Rodolfo Bar?n Castro, La poblaci?n de
 El Salvador, Estudio acerca de su desenvolvimiento desde la
 ?poca prehisp?nica hasta nuestros d?as, Madrid, 1942; y los
 ensayos en los vol?menes vi y vm del Anuario del Instituto
 de Investigaciones Hist?ricas de la Universidad Nacional del
 Litoral, Rosario, Argentina. Nicol?s S?nchez Albornoz y Jos?
 Luis Moreno hicieron un excelente resumen de los trabajos
 realizados hasta la fecha en el libro intitulado La poblaci?n
 de Am?rica Latina, bosquejo hist?rico, Buenos Aires, 1968.
 Sin embargo, incluso este aspecto de la demograf?a hist?rica

 17 The Economic Organization of the Inca State. Tesis doctoral pre
 sentada en la Universidad de Chicago en 1956, que no ha sido publi
 cada; "Social, Structural, and Economic Themes in Andean Ethnohistory",
 en Anthropological Quarterly. XXXIV, num. 2, abril, 1961, pp. 47-59;
 "An Archaeological 'Restudy' of an Andean Ethnohistorical Account",
 en American Antiquity, XXVIII, n?m. 1, julio, 1962, pp. 1-4; "Herds and
 Herders in the Inca State", en Man, Culture and Animals: The Role of
 Animals in Human Ecological Adjustments. American Association for the
 Advancement of Science, publicaci?n, n?m. 78, Washington, D. C, 1965,
 pp. 186-216. Le estamos agradecidos a John Murra por las discusiones
 orales que nos han permitido ver con claridad sus ideas.
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 de Am?rica Latina, que es el m?s sencillo, ha sido poco tra
 bajado.

 Adem?s de las cifras y de los cambios en ellas, a los de
 m?grafos hist?ricos les interesan los factores vitales y mec?
 nicos que determinan que el n?mero de habitantes se man
 tenga constante o que cambie. Tambi?n les interesa la com
 posici?n de la poblaci?n.18 Los factores vitales son, por lo
 menos, las tasas brutas de natalidad y mortalidad, las cuales,
 al ser comparadas, dan una medida del movimiento natural
 de la poblaci?n. A ellas puede sumarse la tasa de nupcialidad
 o bien, en el caso de Am?rica Latina donde tantas familias
 se forman sin ceremonia formal, las tasas de la formaci?n de
 familias y las edades en las cuales las mujeres inician su pe
 r?odo reproductivo. A los dem?grafos hist?ricos que tratan
 problemas europeos, les han interesado en forma especial los
 siguientes temas: los cambios en las tasas vitales y el papel
 que cada uno de esos cambios desempe?? en el gran aumento
 de la poblaci?n que se inici? en el siglo xvm; la relaci?n en
 tre esos cambios y la Revoluci?n Industrial; el inicio del
 prolongado descenso de la tasa de mortalidad que constituye
 una caracter?stica de los tiempos recientes. Este tipo de pro
 blemas es tambi?n interesante para el estudio de Am?rica
 Latina; la experiencia de Am?rica Latina deber?a aportar
 elementos para explicar la situaci?n europea. Los factores
 mec?nicos son esencialmente: la inmigraci?n, la emigraci?n
 y las migraciones internas de poblaci?n. Todos estos factores
 han desempe?ado un papel complejo en Am?rica Latina, aun
 m?s que en Europa, debido a factores diferenciales de tipo
 ?tnico. El estudio de la composici?n de la poblaci?n incluir?a,
 por lo menos, un an?lisis en t?rminos de la distribuci?n por
 sexo y edad.

 Uno de los caminos m?s prometedores para estudiar los

 is Adem?s de las obras citadas al principio de este art?culo, debemos
 mencionar la exposici?n notablemente l?cida de los t?rminos y tipos
 de an?lisis hecha por T. H. Hollingsworth en Historical Demography.
 Ithaca, 1969, exposici?n basada esencialmente en las experiencias inglesas.
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 factores vitales y la composici?n de la poblaci?n es el exa
 men de los registros parroquiales y del registro civil, que es
 la continuaci?n de los anteriores. Los franceses se han des
 tacado en forma especial en el estudio de los registros parro
 quiales en Europa. En el caso de muchos registros, lo ?nico
 que se puede hacer es emplear m?todos agregativos, es decir
 determinar el n?mero anual de nacimientos, defunciones y
 matrimonios. Un m?todo mucho m?s sofisticado, que se ha
 desarrollado en Francia, es el de la reconstrucci?n de fami
 lias, en una escala y a trav?s de un per?odo de tiempo lo
 suficientemente grandes, como para determinar los factores
 vitales y sus caracter?sticas.19 Desgraciadamente, el m?todo
 requiere de la identificaci?n geneal?gica de los lazos de pa
 rentesco y esto resulta muy dif?cil en Am?rica Latina, a causa
 del n?mero limitado de apellidos y de la forma irregular en
 que ?stos eran adoptados. El examen que nosotros hicimos
 de los registros parroquiales de la Mixteca Alta, nos conven
 ci? de la imposibilidad de hacer reconstrucciones de familias
 en esa regi?n, pues la poblaci?n ind?gena usaba un n?mero
 muy peque?o de apellidos a la vez que un n?mero tambi?n
 peque?o de nombres de pila. El intento m?s importante de
 aplicaci?n de la metodolog?a francesa a los registros parro
 quiales es el realizado por Mar?a Luiza Marcilio en su obra
 La ville de Sao Paulo. Peuplement et population. Al hacer
 este estudio, la autora encontr? que la irregularidad en la
 forma de adoptar los apellidos no permit?a hacer reconstruc
 ciones familiares y se vio obligada a usar m?todos agregati
 vos. Sin embargo, su monograf?a demuestra que de los re
 gistros parroquiales de Am?rica Latina se puede extraer una
 gran cantidad de informaci?n. Marcello Carmagnani realiz?
 otro estudio intitulado "Demograf?a e societ?. La struttura
 sociale di due centri minerar i del Messico settentrionale, 1600
 1720,20 en el cual se ve el valor que tienen los registros pa

 19 V?ase el manual de M. Fleury y L. Henry, citado al principio de
 este art?culo.

 so Este art?culo aparecer? en el n?mero pr?ximo de Historia Mexi
 cana.
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 rroquiales para el an?lisis del cambio en las proporciones de
 los diferentes grupos raciales, el papel que estos grupos des
 empe?aban en la reproducci?n, sea por prole leg?tima o na
 tural, y la propensi?n o el rechazo a efectuar uniones matri

 moniales inter?tnicas. As?, los registros parroquiales y el
 registro civil ofrecen un vasto campo para el estudio de la
 demograf?a. Desgraciadamente salvo algunas excepciones, casi
 no han sido trabajados.21 Incluso es probable que se puedan
 aplicar con ?xito los m?todos franceses de reconstrucci?n en
 parroquias urbanas ubicadas en los n?cleos de las ciudades
 espa?olas.

 Otra forma de estudiar las caracter?sticas vitales y la com
 posici?n de la poblaci?n, es a trav?s del an?lisis de uno o
 varios recuentos que tengan suficiente informaci?n por sexo,
 edad y familia. Los recuentos hechos en una misma regi?n,
 pero en diferentes fechas, aportan una informaci?n m?s sa
 tisfactoria, pero los dem?grafos y los dem?grafos hist?ricos,
 tienden cada vez m?s a analizar un solo recuento. De 1770 a
 1810 hubo en Am?rica Latina una serie de recuentos relativa

 mente buena. Muchos de los comentarios sobre la poblaci?n
 de la Nueva Espa?a hechos por Alejandro von Humboldt,
 est?n basados en los resultados del recuento mandado a hacer
 por el virrey a principios de la d?cada de 1790. G?nter Voll
 mer 22 trabaj? en forma interesante unos recuentos coloniales
 peruanos, pero de ninguna manera agot? las posibilidades de
 an?lisis que ?stos ofrecen. A trav?s de los siglos, desde la con
 quista europea hasta la ?poca actual, existen para muchas

 21 Borah cita algunos de estos estudios en "La Demograf?a Hist?rica
 de Am?rica Latina: Fuentes, t?cnicas, controversias, logros". Uno de los
 estudios m?s recientes es el de Horacio Aranguiz Donoso, Notas para el
 estudio de una parroquia rural del siglo XVIII: Pelarco, 1786-1796,
 publicado por la Universidad Cat?lica de Chile, Facultad de Filosof?a y
 Ciencias de la Educaci?n, Anales, 1969, pp. 37-42.

 22 Bev?lkerungspolitik und Bev?lkerungsstruktur im Vizek?nigreich
 Per? zu Ende del Kolonialzeit, 1742-1821. Beitr?ge zur Soziologie und
 Socialkinde Lateinamerikas, COSAL, Band 2, Bad Homburg vor der
 H?he, 1967. La obra es, esencialmente, un an?lisis del censo Peruano
 (o seudocenso) de 1792.
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 regiones, series vastas y heterog?neas de informes de misio
 neros, de parroquias, de tributos y de recuentos con fines
 militares que, con frecuencia, tienen la informaci?n dividida
 en categor?as; quiz?s, a trav?s de m?todos m?s burdos que
 consisten en examinar las proporciones dentro de cada cate
 gor?a, es posible analizar la composici?n de la poblaci?n y
 los cambios ocurridos en ella.

 Tambi?n debemos mencionar la posibilidad de hacer es
 tudios mediante el empleo de las t?cnicas derivadas del an?
 lisis de poblaciones estables y semi-estables.23 En estos ?lti
 mos a?os, la construcci?n de modelos te?ricos de poblaciones
 ha permitido que se realicen grandes progresos; se parte de
 la hip?tesis que sostiene que las tasas de natalidad y de mor
 talidad son constantes, es decir, que las poblaciones son est?
 ticas, o bien crecen o disminuyen siguiendo una tasa cons
 tante. Recientemente se han construido modelos en los que se
 supone que las tasas de natalidad cambian, pero al igual que
 en el caso anterior, lo hacen en forma constante. Nosotros
 tratamos de aplicar las sugerencias de Stolnitz en el an?lisis
 del censo de 1777, para las regiones centrales de M?xico; sin
 embargo, llegamos a la conclusi?n de que no eran aplica
 bles.24 Eduardo E. Arriaga propuso recientemente m?todos
 m?s avanzados y m?s osados que probablemente s? pueden
 aplicarse a este tipo de estudio.25 Nosotros creemos que las

 23 V?ase la ponencia de Harley L. Browning "Mr. Historian, Meet
 Mr. Demographer", presentada en la Tercera reuni?n de historiadores
 norteamericanos y mexicanos, en Oaxtepec, Morelos, del 4 al 7 de no
 viembre de 1969; esta ponencia ser? incluida dentro de las publicaciones
 de la Reuni?n. V?ase tambi?n la prudente discusi?n que hace sobre este
 tema T. H. Hollingsworth en Historical Demography, pp. 339-353.

 24 Aparecer? en nuestros pr?ximos ensayos.
 25 New Life Tables for Latin American Populations in the Ninete

 enth and Twentieth Centuries. Berkeley, 1968 y Mortality Decline and
 Its Demographic Effects in Latin America. Berkeley, 1970. Ambas mono
 graf?as son parte de la Serie de Monograf?as de Poblaciones, publicadas
 por el Instituto de Estudios Internacionales, en colaboraci?n con el Cen
 tro de Estudios de Poblaci?n Internacional e Investigaci?n Urbana y con
 el Departamento de Demograf?a de la Universidad de California, Berkeley.
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 t?cnicas derivadas del estudio de las poblaciones estables y
 semiestables ser?n de gran utilidad en el futuro para el estu
 dio de la demograf?a hist?rica de Am?rica Latina, pero que
 estas t?cnicas requieren a?n de un mayor desarrollo. A los
 dem?grafos hist?ricos les interesa, en ?ltima instancia, cono
 cer el movimiento de la poblaci?n y su estado real, m?s que
 el te?rico. Adem?s, es necesario determinar cu?l de los mo
 delos es aplicable a una regi?n y en un momento determina
 dos. Actualmente, esta teor?a parece ser de gran utilidad para
 verificar la coherencia y la confiabilidad de la informaci?n
 demogr?fica, as? como de los resultados anal?ticos obtenidos;
 en algunas circunstancias, tambi?n nos permitir?a completar
 la informaci?n deficiente. Tambi?n es ?til hacer proyeccio
 nes pasadas, es decir, hacer estimaciones de lo que hubiera
 ocurrido con las poblaciones si las condiciones espec?ficas no
 hubieran sido alteradas por los acontecimientos.

 Podr?amos mencionar muchos otros temas que pueden ser
 estudiados pero s?lo diremos que tanto para estos temas,
 como para los ya mencionados, existe el material y tambi?n
 las t?cnicas de an?lisis, de manera que pr?cticamente todos
 los estudios est?n por hacerse.
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