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Poblaciones históricas. Fuentes, métodos y líneas de investigación es el 

noveno libro de la Serie Investigaciones publicada por la Asociación Latinoamericana 

de Población (ALAP), organización que se propone, entre otros objetivos, propiciar 

encuentros interdisciplinarios, contribuir al intercambio de información, la 

elaboración y difusión de conocimiento y el enriquecimiento metodológico sobre la 

demografía latinoamericana. Atendiendo a estos propósitos, la obra recopila 24 

trabajos presentados en el Seminario Internacional “Fuentes y métodos para el 

estudio de poblaciones históricas”, desarrollado en Córdoba-Argentina, entre el 26 y 

28 de agosto de 2009. Los trabajos compilados cuentan con la impecable 

presentación de Hernán Otero (“De la demografía histórica a la historia de la 

población”), quien, además de comentar los artículos contenidos en el libro, 

reflexiona sobre el origen de la demografía histórica y su transformación en una 

disciplina más abarcativa pero menos sistemática, la historia de la población. 

Asimismo, la obra incluye en su parte final una reseña bibliográfica del libro de Pilar 

Gonzalbo Aizpuru, Vivir en Nueva España. Orden y Desorden en la vida cotidiana, 

realizada por Mónica Ghirardi. 

 Los trabajos aparecen agrupados en tres bloques temáticos: Fuentes y métodos 

relativos a aplicaciones en demografía histórica, Familia y Sociedad, y Salud y 

Enfermedad. A pesar de su diversidad temática y espacial, todos comparten una 

preocupación por el desarrollo de metodologías y técnicas de investigación 
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apropiadas y dedican un espacio a la reflexión sobre los límites de las fuentes con que 

trabajan.  

En la primera parte, Fuentes y métodos relativos a aplicaciones en 

demografía histórica, se encuentran algunos trabajos que estimulan la utilización de 

recursos informáticos y la confección de un software específico para el análisis de las 

poblaciones del pasado. Mientras Mario Boleda (“Fuentes de efectivos de población y 

fuentes de flujos; explotaciones agregadas en demografía histórica americana”) 

muestra cómo es posible efectuar una reconstitución de los indicadores demográficos 

de las poblaciones andinas de los siglos XVII y XVIII aplicando conjuntamente los 

modelos de Coale & Demeny y el método de inverse projection (para lo cual recurre al 

paquete informático Populate), Ana Silvia Volpi Scott y Darío Scott (“NACAOB: una 

opción informatizada para historiadores de la familia”) presentan el proyecto 

informatizado de reconstitución semiautomática de familias NACAOB (NAscimiento, 

CAsamentos y OBitos) que recolecta y organiza la información disponible en los 

registros parroquiales, y Sergio Odilón Nadalin et al (“Más allá del centro-sur: Por 

una historia de la población colonial en los extremos de los dominios portugueses en 

América (siglos XVIII-XIX)”), presentan el ambicioso proyecto de construir series de 

indicadores demográficos básicos y fomentar la estandarización de metodologías, 

utilizando el mencionado software NACAOB, para investigar los regímenes 

demográficos que caracterizaron al pasado brasileño. 

La búsqueda de métodos alternativos no se agota en la aplicación de recursos 

informáticos. La utilización de modelos genéticos para el estudio demográfico es 

sugerida por Sonia Colantonio, Vicente Fuster y Dora Celton (“Apellidos como datos 

para descubrir pautas migratorias: otra forma de explotación de las fuentes 

censales”), quienes emplean el modelo de alelos neutrales para abordar el problema 

de las migraciones.  

Las limitaciones impuestas por las fuentes con que cuentan los investigadores 

y las posibles correcciones que merecen los datos confeccionados son otros de los 
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tópicos recurrentes en los trabajos. Gladys Massé (“Evaluación de cobertura y calidad 

de la información censal del siglo XIX como contribución a su posterior explotación. 

El caso del censo de la ciudad de Buenos Aires, 17 de octubre de 1855”) pone el acento 

en esta cuestión y sistematiza algunos aspectos relativos a la actividad de evaluar la 

calidad del dato estadístico extraído de los censos. Bruno Ribotta (“Los niveles de 

mortalidad de la ciudad de Córdoba a principios del siglo XX: ¿Particularidad 

demográfica o deficiencia administrativa?”) repasa errores de contenido y cobertura 

para la elaboración de indicadores de mortalidad. Carlos de Almeida Prado Bacellar 

(“Las listas nominativas de los habitantes de la capitanía de São Paulo, Brasil, bajo 

una mirada crítica”) atiende a las trampas en las listas nominativas e imprecisiones 

en la información. Por su parte, Isabel Barreto Messano (“Padrones y archivos 

parroquiales en el Uruguay: desafíos y alternativas en el estudio de las poblaciones 

históricas”) da cuenta de las dificultades de la disciplina y las fuentes con que se 

cuenta para el estudio histórico-demográfico en Uruguay.  

El primer bloque se completa con el trabajo de María Luisa Andreazza (“El 

papel de los censos en la producción de las categorías sociales y espaciales de las 

colonias americanas”), quien se plantea una observación de los documentos en 

perspectiva cualitativa e interpreta un sistema de clasificación de hombres y lugares.  

En el segundo apartado, Familia y sociedad, se agrupan trabajos que atienden 

al devenir de la historia de la familia, sus problemáticas particulares y al estudio de 

casos como método eficaz para la comprensión de los arreglos familiares y su 

funcionamiento dentro de las sociedades del pasado.  

La importancia de los estudios de la familia es destacada por los trabajos de 

Mark Szuchman (“Cambio de límites: en busca de la familia histórica”), quien 

reflexiona sobre aspectos relevantes para esta disciplina: el patriarcado, el género, los 

conflictos políticos, la circulación de información y la niñez, y por Antonio Irigoyen 

López (“Las aportaciones de la historia de la familia a la renovación de la historia 

política y a la historia de la Iglesia”), quien destaca la influencia de los historiadores 

de la familia en la renovación de la historia política y la historia de la Iglesia, al 
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ayudar, entre otros aspectos, a redescubrir a los actores sociales y a la familia como 

unidad de análisis. 

La relevancia de las fuentes judiciales para el estudio de las poblaciones del 

pasado es subrayada por Silvia Mallo (“Conflictos y armonías: las fuentes judiciales 

en el estudio de los comportamientos y valores familiares”) y Jaqueline Vasallo (“¿Es 

posible hacer historia del derecho desde una perspectiva de género?”). Mientras la 

primera recuerda la importancia de los archivos judiciales para el estudio de la 

familia, la segunda explora las posibilidades de la utilización de este tipo de fuentes 

para elaborar una historia de género, destacando que hombres y mujeres eran 

procesados por delitos diferenciales y que las estrategias de sus abogados defensores 

y fiscales también eran diferenciales. 

Algunos estudios de caso echan luz sobre el funcionamiento de las familias y la 

sociedad en el período colonial. Mónica Ghirardi (“Experiencias de la historia socio-

cultural iberoamericana colonial. Una mirada desde la familia y el parentesco”), 

realiza un estudio de caso que, atendiendo al problema del mestizaje, da cuenta de la 

manipulación de la filiación en función de intereses particulares. Por su parte, 

Florencia Guzmán (“Representaciones familiares de las mujeres negras en el 

Tucumán colonial. Un análisis en torno al mundo doméstico subalterno”) analiza un 

juicio de divorcio del siglo XIX, que permite observar el entramado interétnico-sexual 

y el comportamiento subalterno al articular las categorías de raza, clase y género en 

su estudio.  

El análisis de las uniones matrimoniales es abordado por Nora Siegrist 

(“Parentesco, consanguinidad y dispensas en zonas de la campaña de Buenos Aires: 

Parroquias de Exaltación de la Cruz (Capilla del Señor) y de San Antonio de Areco, 

1778-1827”), quien interpreta la práctica de las dispensas como parte de las 

estrategias matrimoniales, y por María del Carmen Ferreyra (“Matrimonios de 

“Españoles” en la ciudad de Córdoba en el siglo XVIII. El uso de fuentes diversas para 

su estudio”), quien confronta diversas fuentes y presta atención a diferentes variables 

para efectuar una análisis de los matrimonios de “españoles” desde el punto de vista 
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demográfico. Finalmente, desde un enfoque clásico, Igor Goicocovic Donoso 

(“Estructura agraria y composición familiar en el valle del Choapa. Illapel, Chile, 

1854”) estudia las estructura agrarias y familiares en Chile a mediados del siglo XIX. 

En el tercer apartado, Salud y Enfermedad, se observan nuevamente las 

preocupaciones de los investigadores en cuanto a metodologías y desarrollo de 

herramientas hermenéuticas. Adrián Carbonetti (“Fuentes para el estudio de la 

epidemiología histórica de la tuberculosis en la ciudad de Córdoba (Argentina) 1906-

1947”) se ocupa de analizar las características de las fuentes, señalar subregistros y 

escasez de documentación para luego proponer estrategias de investigación de la 

tuberculosis.  

La importancia de la comprensión de las concepciones médicas de la época 

para los estudios históricos de salud y enfermedad es un aspecto que se destaca en los 

disímiles abordajes de Jorge Requejo (“Epidemiología histórica de Luján. 1892-1902. 

Expresiones diagnósticas que nos informan las causas de defunción”) y Ángela Porto 

(“Fuentes y debates sobre la salud del esclavo en el Brasil del siglo XIX”). Mientras el 

primero atiende al problema de las expresiones diagnósticas y advierte la influencia 

del conocimiento médico científico-popular y los problemas que esto genera para el 

establecimiento de un diagnóstico correcto, la segunda utiliza fuentes diversas para 

comprender el pensamiento médico sobre la salud-enfermedad de los esclavos 

brasileños del siglo XIX.  

La atención al papel desempeñado por las agencias públicas en torno a la 

cuestión sanitaria es abordada de diferentes maneras. Por un lado, Adriana Álvarez 

(“Fuentes para el estudio de la salud, la enfermedad y las instituciones sanitarias en 

la provincia de Buenos Aires”) estudia las agencias estatales y su rol en el desarrollo 

de la trama sanitaria urbana de Buenos Aires, rescatando la importancia del servicio 

sanitario brindado por entidades benéficas. Por el otro, Silvia Bassanezi (“Salud y 

enfermedad en el Estado de São Paulo (Brasil) en la Primera República. Las 

estadísticas demógrafo-sanitarias”) sugiere el uso de procedimientos de 

Georreferenciamiento (GIS) para el estudio de las políticas de salud pública durante 
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el periodo de inmigración de masa y expansión del cultivo del café en São Paulo 

(Brasil). 

 De igual forma, el enfoque interdisciplinario es recuperado en el tercer bloque 

por el estudio de Romina Casali y Ricardo A. Guichón (“Los Selk´nam en  la misión 

de la Candelaria: Aportes historiográficos al proceso de contacto en el norte de Tierra 

del Fuego, desde un abordaje interdisciplinario”) quien apela a la arqueología, 

biología, paleoparasitología y la historia para analizar los cambios en el proceso de 

salud enfermedad de la población indígena.  

A modo de cierre, se debe remarcar que los trabajos reunidos dan cuenta de la 

diversidad de problemáticas concernientes a la historia de la población y de la 

creatividad de los investigadores a la hora de desarrollar metodologías y técnicas para 

abordar el estudio de las poblaciones del pasado. No obstante, a pesar de la 

diversidad manifiesta, resulta claro que el grueso de los trabajos centra su análisis en 

un único período temporal, el comprendido entre los siglos XVIII y XIX. Ya sea por 

dificultades de aproximación, relacionadas con la escasez y mala calidad de las 

fuentes,  o por simple moda historiográfica, el estudio de las poblaciones históricas de 

siglos anteriores ha sido dejado de lado (grata excepción resulta el trabajo de Boleda). 

Quizás futuras investigaciones puedan atender a este período para ayudar a 

comprender de manera más completa la historia de las poblaciones de 

Latinoamérica. 

 


