
TULA 
Uno de los problemas que confronta la etnohistoria es, 
sin lu~ar a dudas, la dificultad de reconstruir con cierta 
precisión, las estructuras sociales de un pasado del cual se 
tiene escasas evidencias. Una de éstas es, precisamente, la 
familia. Núcleo de la sociedad, la familia evoluye en fun-
ción de la transformación de la estructura de ésra última a 
'lo largo de un proceso histórico . Por lo tanto, poder re-
construir su proceso de cambio como institución, implica 
poder acercarse con mayor precisión a las transforma-
ciones socio-económicas de toda una sociedad en un cier-
to momento de su historia. 

PROBLEMAS TECNICOS 
DE LAS RECONSTRUCCIONES 
FAMILIARES/ 1592-1813 

La problemática de las reconstrucciones familiares es 
una tarea de la llamada demografta histón'ca. Esta co-
menzó a desarrollarse en Francia en época muy reciente. 
Poco tiempo después, una investigadora mexicana-
maestra en la Escuela Nacional de Antropología e Histo· 
ria (ENAH)- inició en el país un estudio de este tipo. 
Ahora, por primera vez aparece publicado un informe 
completo y detallado sobre su enfoque, el cual combina, 
asimismo , un procesamiento del material con el auxilio 
de la computación. Esto último representa, un cambio 
importante en la investigación histórica mexicana 

Por Eisa Malvido 

E primer intento 
por estudiar 
México los proce-
sos demográficos 
de la época Colo-
nial, utilizando 
los registros rdi-
g iosos como 

fuente básica, se empezó en el 
año de 1967; nos referimos al 
estudio de Cholula y sus 5 
parroquias(!) que formó parte 
de un proyecto fundamental-
mente arqueológico. 

Las técnicas y métodos aplica-
dos a dicho estudio fueron 
simplistas, pero de ellos obtuvi-
mos resultados muy valiosos y la 
experiencia para presentar este 
nuevo enfoque : es decir. el me-
ro conocimienrn de las fuentes 
nos permitió ver otros aspecros 
de gran interés para la de-
mografía histórica, como la in-
terrelación de factores económi-
cos, políricos y sociales, con las 
variables demográficas. 

Sin embargo, lo que vamos a 
plantear en este informe es lo 
referente a las técnicas que esra-
·mos aplicando a las Reconstruc -
ciones Familiares y la 
problemática que presenta este 
sistema utilizado por primera 
vez en Francia. (2) 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
" CADA ESTADIO DEL DE-
SARROUO POSEE SU PRO-
PIA LEY DE POBLACION" 
nos dice Marx (3) y esto es 
básicamente lo que queremos 
:onocer a través del encadena-
miemo genealógico resultante 
de los matrimonios, nacimien-
tos, y defunciones registrados 
:lurante la época Colonial. Es 
bastante significativo que sea a 
partir de la única variable de-
mográfica sobre la cual el ser 
humano tiene poder de deci-

sión, (nos referimos al matrimo-
nio, visto como la combinación 
de dos historias individuales y 
sus ciclos virales) de donde ob'. 
tendremos la Historia de-
mográfica local familiar y de in-
dividuos de Tula, o de cualquier 
otra parroquia (4). 

L as reconstruc-
ciones familiares 
hacen posible el 
estudio de la se-
xualidad y sus re-
sultados: la fe. 
cundid ad, el 
número de hijos 

nacidos vivos, los hijos legítimos 
y abandonados, los intervalos 
intcrgcnésicos y su conexión con 
la edad al matrimonio, la rela -
ción entre el primer matrimonio 
y sus descendientes, número de 
años que se mantiene un matri-
monio, número de hijos post• 
matrimoniales, promedio de vi-
da, ere., así como sus cambios 
en el espacio, en el tiempo y en 
cada grupo socioeconómico. Es-
ta diferencia nos la da la fuente 
misma al separar los libros por 
grupos étnicos. 

HIPOTESIS DE TRABAJO 
Nosot~os planteamos que la fa. 
milia es una institución que 
varía y se transforma en función 
de los cambios económicos o de 
los modos de producir los me-
dios de existencia. "Según la te· 
oría materialista (dice Engels) el 
factor decisivo en la historia es 
en fin de cuentas, la producción 
y la reproducción de la vida in-
mediata. El orden social en que 
sirven los hombres en una época 
o en un país dados, está condi-
cionado por esas dos especies de 
producción" .(5) 

Así, suponemos que en Tula 
la familia debe de haber sufrido 
algunos cambios desde 1595 

hasta 1813, y que dichas trans-
formaciones fueron distintas 
según los grupos socioeconómi-
cos que analicemos. En otras pa: 
labras, los cambios van a ser di-
ferenciales entre indios, es-
pañoles, .negros y mestizos . 

Hago la aclaración de que Tu-
la no es representativa del com-
portamiento demográfico de las 
areas rurales, pero no fué elegi-
do con criterios selectivos; es 
parte de un proyecto más 
amplio. Sin embargo, sirve co-
mo ejemplo para un trabajo a 
realizarse con cualquier otro 
archivo parroquial. 

LAS FUENTES 

A ~~~ vd~ s!:,arJ~: 
seph de Tula: 
Los libros donde 
se asientan las 
partidas de 
bautizos, 

matrimonios y defunciones de 
la Jurisdicción de Tula, en la 
época Colonial, se encuentran 
originalmente en la partoquia 
de Tula , Estado de Hidalgo, y 
existen copias microfilmadas de 
él en el archivo de la Academia 
Mexicana de la Genealogía y la 
Heráldica, lo que facilita el ma-
neio del material. 

El convento de Tula se ter-
minó de construir en 1554.(6) 
Era atendido por Franciscanos. 
Su jurisdicción solo varió una 
vez en cuanto a extensión; fue 
cuando le quitaron el pueblo de 
San Buenaventura y lo pasaron a 
la Jurisdicción de Tepeji. Sin 
embargo, durante los tres siglos 
de colonia el número de 
pueblos que desprenden de Tu-
la varían entre 9 y 17, fenómeno 
ligado directamente con el creci-
miento y decrecimiento de la 
población . Dichos pueblos 

están divididos en seis parciali-
dades de visita . (7) El convento 
se secularizó en 177 5; (8) hasta 
el momento no sabemos a que 
se debió lo tardío de la seculari -
zación ya que en la zona de 
Puebla Tlaxcala este hecho se 
consuma en 1641. 

La información que con-
tienen las actas no varía por el 
cambio de administración ni en 
la forma , ni en la cantidad . Las 
lagunas del material son impor-
tantes entr e 1561 y 1681. De ahí 
en adelante, son pocas. 

Es interesante hacer notar qu e 
todas las series están asentadas 
en 11áh11atl hasta el año de 1650 
a pesar de ser una zona Ocomí, 
lo que podría confirmar la tesis 
de Cook sobre la Tcotlalpan res-
pecto a la imposición del 
11áh11atl como lengua oficial 
después de conquistada Tula 
por los Mexieas. (9) 

A partir de 1650 las actas 
están en espal1ol; en otros luga-
res este cambio correspond e con 
la fecha de la secularización de 
la parroquia pero en Tula no su-
cede ésto. 
Serie de Bautizos. Esta serie de 
libros consta de 42 volúmenes, 
30 donde se asientan las parti-
das de los indios y 12 para es-
pañoles y "gente de razón". 
Sumados los totales anuales te· 
nemos un promedio de 300 ac-
tas con variaciones en períodos 
de crisis y de estabilidad relati-
va. (10) 

Los libros empiezan el año de 
1591, peto las actas son mu y 
pobres y poco numerosas . No es 
sino en 1645 cuando és,as se 
normalizan. Hay que hacer no-
tar que hasta el año de 1655, los 
bautizos solo se asientan en los 
días domingos, y a panir de ese 
año se efectúan en cualquier día 
de la semana. 
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La obligación de ir a misa los 
doming os desde sus pueb los :tl 
convento. se une al de uat-r a la 
criatura a bauti zarb (aunqué 
ninguno de los pueb los distaba 
más de 5 leguas del conven• 
to{!! ). ya qu e los frailes salían 
cotidianamente a hacer las visi-
tas y solo ese día estaban en la 
iglesia. Oua posibil idad es qu e 
ésto pasara debid o al bautizo 
rolectivo impue sto al in icio de 
la conversión de los ind ios(12). 
que St' mantiene ,·igcnte hasta 
estas fechas. El bautizo se asien-
ta de esta manera: "A.'\can do-
mingo 23 meztli. octu bre 1595 
año s omoq uateq ui pipitlzin 
Juan ytatzin Andre s Macad 
Ynamzin María Xoco \" comadre 
Ana Ocoxochitl . Sa'n Loren-
zo"" ( I 3) 

De~puh. b fórmula va a ~er casi 
igual wlo que en Glstclla.no. r 
c:1m bi:1 el término de comadr~ 
por el de pad rino o madrina. 
Cuand o se hace c:1da domin co 
3parccc n en listas. ::-
Serie de Matrimonio s. Se com-
po ne de dos tip os de materiales: 
información m:urimoniaJ ,. :iC[:i 
de m~;,rrimonio. · 

Ll información matrimonial 
e:: don de se asicnu la prcs.cnra.-
ció n de los no \·ios 3. l:i iglesia . En 
c!J;1 ~e dc:cla.ra. sobre los novios. 
su estado soci:1J( I~) . la edad . lu-
g5r de or igen. grupo étn ico. si 
é l es rxibutario : de los padres de 
am s . el cn ado scc iJJ, grupo 
é tni ü j. y lug:ir de origen : luc:go 
:..p:i.rcc:cn rrc:; lt stigos auc con-
firman lo ¿ccl:tr.;¿; · 

1 :..u.:1 de m~ui-
monio c~pec iíi ca. 
qt.c se han lit\ a-
¿o :a o bo a.s tres 
:1mon t s t:1cionc s 
q e ~t exigen . 
hcdu.s en mis.a 

om inic:il, \.' no 
h.1· ic do i. ocdi. e to· ~e 
c:·cnú !.::i ccrc.r:•::oni;; -~t reoi :tn 
k1'> nombres ¿e lú., cúntra}¿ntcs . 
e .:.<l. u :u· <k nrigcn y grupo 
C'rn.,u , !ns .o .. h n de !os 
f,:i:dres, lug-1 de lifÍgen, gn..p0 
érn1cr,, tt e:. ,;n \. \,OS ú n , y 
1 'q .:'ú r,,; .<• .hrc\ e !vs p.::dri-
r.c.. q 1c 1. .. t t n <> r:o rer k,s mic;-
mc.~ l~~rigc,t:. n:-J~ 1r:fúrm~uón 
~ (cr. ·.r 

e hcd ic, b 1 :úrm:il i0n 

SiC' p i (' l \ f)(i ..-1( 1', 

1Arrt l'1111a o :)icn \ 
mr-1!. pJrri:,q i.1s. Sm m[ ,A.rgn, 
tum (, 1r,form:H·1i1n cúm1,lem n-

taria y conrrol, es muy útil. 
Esta serie tiene 15 volúme nes 

no diferenciados por grupos 
étnicos para matrim onios y 12 
de inform ación matrim onial. El 
promedio anua l de actas es de 
100. 
Serie de defunciones . Los libros 
de defu nciones se dividen . al 
igual que los de baut izos. en 11 
para indios )' 4 para espaiiolcs r 
"no indígenas" . 

El registro de esta Yariablc de-
mográfica tiene cambios impor· 
cantes a lo largo del período es• 
tudiad o. Por ejemplo. a p:mir 
de 16S7. se indica con frecuen-
cia la edad de defunció n, aún 
los días en el coso de peq ueños. 
En algunos años. sin que esto 
sea la regla. a.parecen los si-
guiente s daros : 

· 'El .iO de enero de 1 744 mu • 
rió ~b thías de tres años, hijo de 
Meld10r Ollin de Tula" 
En el ceso de adulrns dice: 

"En 10 de agosto de 1773 

murió Juana Verónica Macucx, 
era casada con Balcazar Cuctl ax. 
recibió los santo s sacramentos, 
no hizo memoria por ser muy 
pobre"'. 

' 'En 16 de enero de 1694 mu• 
rió Pascuafa. María viuda tenía 
cinco hijos, tres varones y dos 
hcmbr~ -. .. del pueblo de San 
Lorenzo . 

El promedio de defuncione s 
anuale s es de 200, excluyendo 
los años de crisis en que se lle· 
gana cuadruplicar . 

ada uno de estos 
hechos que for• 
man parte de los 
ciclos vitales de la 
pobl ación tuleña 
tenían su precio 
que dependía de 
diversos factores 

como grupos étnicos, statu s, lo-
calidad y edad . Así. en 1720 nos 
informan: 

"por los bautismos de los in• 
dios dan solo 4 reales y los que 

no lo son deben dar candel a que 
corre de cuenta del Padre Mí-
nimo . . . y para el gaseo del 
bapti sterio ". 

"Por los matrimoni os solo 
dán al convento cuando se 
asientan una gallina, y un pollo 
y cuando se casa, dos gallinas y 
dos pollo s y las cuatro candelas y 
la misa de velación y tres reales 
de Aras, son del chocolate del 
Padre Ministro como cam bién el 
asiento y amonestaciones' 1

• 

''Los matrimonio s de los caci-
ques y Principale s se concentran 
aparte y pagan al convenco 
según d Arancel o lo que 
pueden, porq ue los más caci-
ques de esta Doctrin a son 
pobres" . 

"Entierros de crearuras cuatre 
reales al convento y cuatro reales 
por la asistencia. Los de los 
pueblos dan cuatro reales cuan • 
do avisan para que se les en• 
cierre. Por los encierros de los 
grandes no dán cosa alguna solo 
si deb en pagar un a misa y dan 
tres pesos de limosna" . 

" Cuando se ent ierran con 
misa de cuerpo presente y cuan-
do piden capa dan un peso y por 
la cruz y ciriales de placa (si los 
piden dan otro peso)". 

"Los caciques y Principales o 
qu e no están en las tablas de las 
cuen tas pagan los entierros , mi-
sas y honras .. . según su po· 
sible o se regula por la pompa 
funeral" . (15) 
Padrones de feligreses y otros 
censos. Complementando a las 
estadísticas vitales encontramos 
otro ripo diferente de fuente s. 
los "padrones de feligreses de la 
Doctrina" que se levant an casa 
por casa, con todos los indivi-
duos que habitan en ella nomi-
nalmente . Por ejemplo: 

"Padrón de los feligreses de 
la Domina de San Jo seph de 
Tul a en 1727". 
"Casa Reales 
Don Jo seph de Robles 
El Capit án Dn . Juan Joseph de 
Aramburo 
Dn.Joan de Aramburo 
Gmrudis de Aramburo 
Dn . Manuel Barrozo 

. . . Serrano 
María Maldonado'' . 
''Casa Número 8 
Nicolás Beltrán 
Teresa García 
Banolomé Beltrán 
María de Reyna 
Gemudis Beltrán 
Joscph Beltrán". 

De estos padrone s cenemos 
tres. uno sin fecha y los otro s pa· 
ralo s aílos de 1727 y 1805 



Tenemos también los rccuen • 
tos generales cuya unidad censal 
es la localidad. De ellos, los que 
nos dan población total son de 
los años: 1531, 1550, 1565, 
1570, 1620, 1749, 1780, 1802, 
y 1805. 

Estos materiales unidos a las 
estadísticas vitales nos permi-
tirán controlar y corregir la in -
formación. 

METODO UTILIZADO 
Los antecedentes de la recons• 
trucción familiar se encuentran 
en Europa, fundamentalmente 
en Francia, donde los maestros 
Louis Henry y J. Fleury han de-
sarrollado una metodología es-
pecial para la explotación de los 
registros parroquiales. Desgra-
ciadamente, esta metodología 
no puede ser aplicada a los re-
gistros de larinoarn érica por las 
características peculiares de las 
parroquias ; es decir, en Francia 
las parroquias controlan un 
número muy pequeño de habi-
tantes lo que permite manejar 
las fichas familiares manual-
mente, en cambio, en nuestro 
caso específico , manejar el ciclo 
vital de entre 8,500 a 15,000 ha-
bitantes requiere de un procesa-
miento más complejo y a la vez 
más simple , que es la computa -
ción. 

Este procedimiento es recha-
zado por muchos historiadores 
tradicionales que creen que la 
mecanización eVade al investi-
gador del contacto con su mate-
rial. Esto es falso, ya que para 
vaciar y explotar racionalmenre 
el material hay que conocerlo 
muy bien : al estar vaciando y 
codificando la información, se 
van analizando algunas alterna-
tivas de interpretación. En este 
ca~o, son las máquinas quienes 
nos van a ordenar o "recuperar 
los conjuntos" pero no a in-
terpretar su relación con las con-
diciones económicas , sociales y 
políticas. 
Reconstrucción familiar por 
computación. El primer proble-
ma serio con que nos encontra-
mos fué que las genealogías 
europeas se reconstruyen par· 
tiendo del apellido que se here-
da por vía patrilineal, donde la 
mujer pierde su apellido al ca· 
sarse y pasa a ser "la mujer 
de . . . " es decir, el mismo 
parrón que heredarnos y que 
adoptaron los mestizos y los ca-
ciques desde las primeras gene-
raciones en la Colonia . En otras 
palabras la familia burguesa . 
¿Pero, qué sucede con los 
indíg enas? Al llegar los es• 

¡)· 
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pañoles, impusieron su forma 
familiar económica monogámi -
ca y su lengua . Estos hechos 
afectaron a1 sistema de parentes-
co de los indígenas . a la familia 
como institución ; pues se supri -
me la poligamia que , aunque 
una forma familiar más bien 
exclusiva de los estratos altos de 
la sociedad prehispánica. seguía 
siendo practicada. Cuando eran 
monogámicos, lo eran no por 
moralistas, sino por cuesüones 
económicas . 

''La gente común tenía cada 
uno una mujer, y si tenía posi-
bilidad podía tener las que 
quería y podía sustentar ... era 
prohibido tomar por mujer o 
marido a abuelo o abuela, y a 
los demás descendientes por 
línea recta. En los demás parien• 
tes !sic! se podían casar porque 
no les era prohibido". (16) 

Los españoles en una primera 
etapa les prohiben contraer 
nupcias con todo tipo de paren-
tesco aún de 2° grado, pero des-
pués de la caída de población 
del S XVI, llegan a legitimar 
hasta el incesto. 

También se suprimen el di-
vorcio y el matrimonio a prueba 
por ser antagónicos a la moral y 
a la organización burguesa. La 
familia indígena pasa a ser mo-
nogámica y a cambiar su sentido 
económico y formal. 

Los frailes empiezan a través 
de la imposición de la lengua y 

el catecismo a cam biarks los 
nombres indígenas y darle s 
nombres cristianos. pero les de -
jan un segundo nombre indíge-
na, es decir, el correspondiente 
al apellido español. Pomar nos 
dice: 

.Aunque los Reyes y gran-
des señores tenían respeto a que 
fuese el nombre conforme a al-
guna cosa que en aquel tiempo 
había o sucedía digna de memo-
ria, o la había, o acaecía natural 
o accidental. de suene que si 
hubo cometa lo nombrarían 
Cit!al popoca que se interpreta 
Estrella que humea; y si eclipse 
de lun a o sol lo mismo o si se 
cayó algún cerro o remaneció 
fuente de nuevo , lo mismo, casi 
queriendo perpetuar en esto la 
memoria de lo que entonces 
pasó ' '. (17) 

En realidad la conservación 
del nombre indígena puede te-
ner alguna relación con los 
fenómenos expuesto s tradi-
cionalmente, o con los linajes. 
Pero hasta el momento . no po· 
demos asegurar nada, simple-
mente decir: l) que no se here-
dan, porque los grupos indíge-
nas familiares eran relativamen-
te pequeño s y todos reconocían 
su origen. 2) Este nombre 
indígena no es oromí sino 
n·áhuatl. 3) Solo lo heredan los 
principales y caciques. 4) Más 
tarde (1700-1813) cambia por 
otro nombre español (María 
Juana) . 

i bien algunos de 
los indíg enas co-
man de sde m uy 
temp rano un se-
gu ndo nombre 
españo l y lo here-
dan. esto lo ha-
cen por pn:sug10 , 

es un caso poco frecue nte y se 
relaciona de alg una mane ra con 
el status , ya que son los caci-
que s, prin cipales y go bernado-
res los que presentan escas carac-
terísticas como interm ediarios 
económicos qu e eran. 

En general el nombre indí ge-
na no se hered a ni paui ni 
matrilinealm ent e . En los bauti -
zos aparecen : 

"Axc an domingo 4 Meztli 
agosto, 1604 , años Omoqu ate-
gul pipiltototl María inican ula 
y catzin Juan Xoco Yn anczin 
Ana Xochi y comadre .. . San ra 
María Zacarnulpan " . (18). 

Para buscar e l matrimonio 
de María tendremos que pedirle 
a la máquin a que localice en las 
actas de matrimonio los 
nombres completos de los 
padres y una María contra yente , 
cuya edad oscila entr e 15 y 4 5 
años, la cual aparecerá con el 
nombre compuesto. Esto es 
igual para los dos sexos. Así en-
contramos en el acta m atrimo-
nial: 

"María Chayotl . ycatzin 
Juan Xoco ynantzin Ana Xochi , 
Sant a María Zacarnulpan · '. 

Habiendo observado este 
hecho, tuvimos que revisar las 
actas de matrimonio para ver dC 
qué maner a era posible rclocali-
zar a los hijos y reco nstruir las 
familias y. con la ayuda de una 
especialista e~ programaci ó n y 
computación (19) se planteó el 
problema quedando resuelta la 
identificación de los nombres éie 
los padres y la localidad como 
punto s claves . 

Para llegar a aclarar todos es-
tos cambios se tuvieron qu e ha-
cer sondeos de los libros parro-
quiales: 

l. Se revisó un año cada 
veinticinco para captar las va-
riaciones en las tres series. Así 
obtuvimo s mu estras de las actas 
con mayor y menor número de 
daros. 

2. Plantearnos con ayud a del 
especialista en compu tació n 
cuáles eran los datos que re-
queríamos para evitar trabajo 
inútil. 

3. Se diseño la codificación r 
las tarjetas de vaciado. 

En este momento nos en-
contr.1mos trabajando con las 
actas de bautizo s pue s pensamos 
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meter una prueba del programa 
cada 50 años, incluyendo las tres 
senes. 

Las tarjet as de bautizos ocu-
pan un total de 76 columnas en 
sus tres variaciones. es decir, 
una para el hijo , una para la 
madre y otra par a el padre .(20) 
La codificación es la siguiem¿: 

Codificación de Bautizos . 

~ii:r:nl (l!<l: \l lÜ 

1 TIPO DE ACTA (1) 
.::- --1 AKODE ACTA 
, _(, MES 
• - lll NlfMERO DE ACTA 
11 Kl 1MEKOOETARH:I,-\ (Zl 
1: Sl:'.XO OJ 
P- n LliG.\RDER.E GISTRO (·O 
u., - ~ll Plt1MER :-.o~mRE 
;1 - -l\ ~EGL':-l(X"'):,..:QMBKE 
~t, - éO r,.;m.rnfi...E 11\'.DIGE,.\.;A O APEWOO 
61 - (; ! GKCFOETh \CO pi 
o.,i - (,, HSID Ei°'CIA \fl 
H· TIPO DE BAl rrlZO ¡--J 
,.- lfG ITIMID.\O 1:::1 
,:,¡; - <,<J DI A DEL 6.\LílZO 1•ll 
·o TIP O DE D-IBAR,\20 {1(1\ 
- ¡ CA.1-GOPOUTICOO 

E..'IPLEO il l l 
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Expücación de los Códi gos 

1 B.~UTIZO 
¿ MA TRIMQ:,,.;¡Q 
; DEF\Jl'CIO:S 
!HI JO 
: PADRE 
; MADRE 
-i P:\DRJ~ O O MAOR1:,,.; . .o1.. 

1 FOIE :SISO 
2 ~1A~Cl'US"O 

3 INDEFINIDO (Cum rn) 
4 . LOS LUGARES SE HAN IDO 
CODIFICANDO EN ORDEN ALFA-
BETICO 
). l lNDIGENA 

2ESPAÑOL 
3 MESTIZO 
4NEGRO 
)LOBO 
6 MULATO 
7 CHICH IMECA 
SCOYO TE 
9 CASTIZO 
l0PARD O 

ESTE GRUPO SE AMPLIARA SI 
APARECEN OTRAS MEZCLAS. 

6 RESIDENC IA SE CODIFICA 
IGUAL QU E EL 4. 
i. 1 NORMAL 

i SUBCONDJClON 
S. !NOR MAL 

2 H\JERFANO 
; PADRES NO CONOCIDOS 
4 DE LA IGLESIA 
l ILEGITIMO 
6 HUERFANO ILEGITIMO 
7 HUERF.\ NO LEGITIMO 
s ILEGITIMO DONADO A LA 

IGLESIA 
9. 01 

~l 
10. 1 GEMELAR 

2 TRIPLE 
; CUADRUPLE 

11. l CACIQ UE 
2 PRlNCIP.-U 

12. 1 PADRE DIFUNTO 
2 ~!:\ORE DIFUNTA 
; P.\ORl1'O DIFUNTO 

l;. 1 \'IA N DAN TI: O EXTRA V A· 
G .\NTI: 
1-!. I ESCL>1.VO 

2 ASISTENTE DE MOLINO 
lj . 01 

Problemas de la información . 
Para la codificación de los 

nombres indígenas o apellidos y 
las localidades se recurrió a for-
mar dos directorios alfabéticos 
los cuales presentaban dos tipos 
de problemas: ortográficos y pa-
leográficos. 
Ortografí a y paleografia de los 
nombres indígenas o apelli dos. 
Cuando empezamos a ordenar 
alfabéticamente estos datos nos 
encontramos con algunos 
nombre s que eran casi idénti-
cos, o que les faltaba una letra o 
les sobraba , así que nos pusimos 
a revisar las variaciones que por 
error de ortografía o palegorafía 
podía aparecer como un mismo 
nombre. 

Después de discutir cuál era 
el mejor método para uniformar 
decidimos ordenar todas las va-

. riaciones y luego eliminar, 
ejemplos: 
Xuchi, Xochi, Xochitl 
Citlal, Xitlali, Citlatl 
Cinatepito, lnatepito, Zinatcpi-
to 
Mixtli, Mizrli 
Uitzitzil, Uitzitl 
Oceloxuchi, Occloxoch, Ocelo-
xuch 
Olli , Olin, Olln 
Pixtepito, Piltepito 
Peta u ch, Pctlaun 
Teuchtli, Teuctli 
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Tlaco ch, Tlacorl , Tlaco! 
Xilo, Xillo , Xila, Xilu l, cte. 

E n los registros tra -
bajados , sin con-
tar las semejanzas 
que bien pueden 
ser error or-
tográfico o pele-
ográfico, tene-
mos ordenados 

alfabéticamente 3 72 "apelli-
dos " de los cuales sólo 179 son 
de origen españo l. 

Los nombres al igual que los 
segundos nombres y los apelli-
dos se vacían completament e en 
la tarjeta , lo que requirió del 
sondeo previo para encontrar 
aquellos que fueran más largos, 
es decir, los que tuvieran el ma-
yor número de letras para dejar 
los espacios correspondientes en 
las tarjetas. 
Ortografia y cambio de los 
nombres de las localid ades. Las 
columnas 63-65, se refieren a re-
sidencia y como se explica en la 
codificació n, estos lug ares son 
tan diversos y por nosotros des .:. 
conocidos que optamos por or-
denarlo s alfabéticamente con-
forme fueran saliendo y codifi -
carlos. Hasta el momento cene-
mos un listado de 216 lugares 
que incluyen : estancias, barrios, 
calpulli s, pueblos, cabece;as, 
haciendas, ranchos, molinos, y 
batanes, etc . , pero al igual que 
los nombres per sonales prese n-
tan problemas de ortografía y 
paleografía por varias razones: 
1.- Todos los pueblo s tienen 
nombre de Santo y apellido 
indígena (igual que sus habitan -
tes hasta el siglo XVII), pero pa-
rece que a los fraile s les deba 
trabajo poner el nombre 
completo de la localidad por lo 
cual ponían sólo uno de los dos; 
ejemplo: Santa María Zacamul-
pan, puede aparecer como San-
ta María o como Zacamu lpan . 
2.- En algunas ocasiones los 
pueblos cambian uno de sus dos 
nombr es: Sant a María Magdale-
na, pasa a ser Santa María Yllu-
can . 
3.- Algunas localidádes ·tienen 
el nombre o el apellido igu ales: 
Santiago Anenepa n ; Santiago 
Anxicopan. 
4.- Existen complicaciones or-
tográficas: 
Ananepan, Ahuanepan . 
Santa María Axuchitla, Santa 
María Xochitl án, 
etc , 
5.· Las abreviaturas de los 
nombre s era algo basta nte usual 
rn la época y a veces llegan a 
txtrtmo s en que untn la abre-



viatura del santo con el nombre 
indígena, lo que dificulta su 
identificación. 

Estos problemas y otros se 
irán presentando conforme va-
yamos adentrándonos en la in-
formación pero creemos que to-
dos tendrán solución ya que se 
dan en los registros parroquiales 
y civiles de codo el mundo y los 
resultados obtenidos han sido 
muy imponantes . 

En 1971 se efectuó en Flo-
rencia un coloquio interna-
cional de Demografía Histórica, 
donde se discutieron este tipo 
de problemas y se propusieron 
sistemas de control de error. De 

.los más interesantes que en- · 
contramos es aquel que maneja 
solamente para el apellido la 
inicial y unas cuantas letras con-
sonantes, es el sistema Russel 
Soundex Code que retiene tres 
consonantes. Sin embargo, para 
adaptarse a otros idiomas, re-
quiere cienos · cambios. En 
nuestro caso, como no hay 
apellido_ familiar, este sistema 
no nos sirve. 

CONCLUSION 
Todos los pioneros en la iñ-

vestigación tienen que resolver 
problemas que a largo plazo pa• 
recerán simples. Este es uno de 

dichos casos. Nosotros supone-
mos una multitud de proble-
mas, pero también suponemos 
que cuando la información es 
tan rica como la que cenemos, 
debemos aprovecharla. Por eso 
hemos pedido a la programado-
ra que nos ayude a organizar el 
material para que, cruzando el 
menor número de variables, po• 
damos identificar a los grupos 
generacionales y explicar, con 
ayuda d~ otros documentos, el 
proceso demográfico y económi-
co de las familias de Tula y su 
Jurisdicción. 

Como sabemos, ninguna de 
estas fuentes fueron hechas para 

satisfacer nuestras necesidades 
(incluyendo a los archivos reli-
giosos), sino para cumplir con 
requisitos administrativos. Por 
lo mismo se denomina a la épo-
ca como pre-estadística. De aquí 
que tengamos tantas limita• 
ciones. Entre ellas, la de no po-
der aplicar a estos datos méto-
dos de la demografía actual, ya 
que los resultados no s 
defraudarían. Por estas razones 
la demografía histórica , y en 
panicular la de América Latina, 
tienen que desarrollar sus pro• 
pios métodos y técnicas. 
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