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Decllnaci6n de l a  poblad6n indígena 
en Totoni capán, Guatemala 

L a  e r o s i ó n  a c e l e r a d a  d e l  s u e l o ,  e l  c u l t i v o  de  l a d e r a s  
exces ivamente  p e n d i e n t e s ,  l a  emigración y o t r a s  evidencias de 
l a s  fuerzas  e j e rc idas  por l a  humanidad sobre l a  tierra s u g i e r e n  

q u e  e n  g r a n  p a r t e  d e l  a l t i p l a n o  de  l a  América t r o p i c a l  l a  
dens idad  presente de población y l a  tecnología se encuentran en 
marcado desequi l ibr io  con respecto a l o s  recursos de l a  t i e r r a .  
Muchos de  l o s  gobiernos o f i c i a l e s ,  a l  i g u a l  que l a  gran mayoría 
de  l o s  c i e n t i  f i c o s  soc ió logos  y n a t u r a l i s t a s  que se preocupan 
por  l o s  problemas r e l a t ivos  a l o s  recursos, ven en esa presión 
e j e r c i d a  s o b r e  l o s  medios terrestres un fenómeno Único y sin- 
g u l a r  d e l  perfodo pos te r ior  a la Segunda Guerra Mundial, que s e  
ha  c a r a c t e r i z a d o  por  l o s  r á p i d o s  cambios demográficos. S in  
embargo, las causas de una presión de proporciones considerables 
e j e r c i d a  s o b r e  l o s  r e c u r s o s  e n  muchas p a r t e s  d e l  a l t i p l a n o  
l a t i n o a m e r i c a n o  d e b e d  a n  buscarse retrospectivamente hac ia  e l  
p e r i  odo pre-hispánico . Los cult ivadores de l a  geografía histó- 
rica han estado por largo tiempo preocupados de l a  h i s t o r i a  de 
las relaciones hombre-tierra y han documentado l a  h i s t o r i a  de l a  
t ransformación  d e l  medio f í s i c o  para muchas áreas de Latinoamé- 
r ica ,  desde  e l  t iempo de l a  conquista española has t a  nuestros 
di as. Precisamente es e l  contexto de la  geografia h i s t ó r i c a  en 
e l  que se es tudió  l a  h i s t o r i a  demográfica d e l  á rea  que comprende 
e l  a c t u a l  depar tamento  de Totonicapán, que se encuentra en l a  
pa r t e  occidental  d e l  a l t i p l a n o  de Guatemala. 
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Para e l  geógrafo-historiador, Totonicapán es  de part icular  
i n t e r é s  por l a  presencia de un extenso bosque nativo que cubre 
un área que t iene  una de las más a l t a s  tasas de población, en l o  
que a densidad se ref iere ,  en Centro ArrÉrica. Generalmente, los 
bosques na t ivos  d e l  al t iplano de l a  América tropical  sólo per- 
duran en  l a s  regiones más remotas e inaccesibles. No obstante, 
en Guatemala l o s  más extensos bosques de pino y encino se  en- 
cuentran en e l  departamento de Totonicapán, que e s t á  densamente 
poblado, es  accesible y se ha l la  bien localizado con respec to  a 
l o s  l í m i t e s  de a l t i t u d  para  l a  agricultura. En l a  evaluación 
hecha sobre l a s  circunstancias históricas que han contribuido a 
l a  p reservac ión  de e s t o s  bosques, fue  necesar io  conocer e l  
tamaño aproximado de grupos humanos pre tér i tos  que habitaron en 
Totoni capán. A s i  ni  smo, hubo necesidad de recabar i nf onnación 
sobre  modelos de asentamiento de poblaciones p re té r i t as  y sus 
ac t iv idades  económicas para  poder hacer una estimación de l a  
probable influencia de l a  población sobre l a  vegetación nativa. 1 

E l  tamaño de l a  población aborigen del  Nuevo Mundo y l a  mag- 
n i t u d  d e l  d e s c e n s o  demográfico que s i g u i ó  a l a  conquis ta  
española siempre han sido temas de marcadas c ~ n t r o v e r s i a s . ~  Los 
e s tud ios  de l o s  geógrafos  r e l a t i v o s  a l  impacto de las densas 
poblaciones n a t i v a s  sobre  e l  medio geográfico pre-hispánico y 
l o s  cambios d e l  mismo medio geográf ico  que s igu i e ron  a l a  
reducción de las poblaciones n a t i v a s ,  han sostenido, por l o  
genera l ,  l a  i d e a  que l a  población aborigen de Centro y Sud 
América f u e  drás t icamente  reducida en nílmero durante e l  s ig lo  

1 Para un examen de l a  r e l a c i ó n  entr,e l o s  recursos fo- 
res ta les  z e l  cambio demográfico en Totomcapan, véase Thomas T. 
Veblen, Fores t  P re se rva t ion  i n  t h e  Western H i g h l a n d s  o£  
Guatemala", Geographical RÍtview 68 (1978) : 417-34. 

2 Véase, por ejemplo: Angel Rosenblat, La pobladón de 
América en 1492: viejos Y nuevos cálculos (México: E l  Colegio 
de México, 1967); Nicolas Sánchez-Albornoz, L a  Poblaci6n de 
América L a t i n a  desde l o s  t iem os  precolombinos a l  a50 2000 
(Madrid: Alianza Editorial ,  197 f ). 
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X V I . ~  También ha  s i d o  demostrado por l o s  geógrafos que l a  
explotación de recursos en e l  peifodo pre-hispárdco se  h a d a  con 
base en  e s t r a t e g i a s  que permi ti  a l a  subs i s t enc i a  de grandes 
p o b l a c i o n e s  en  á r e a s  t a l e s  como l a s  l l a n u r a s  t r o p i c a l e s  y 
húmedas que ,  e n  l a  ac tua l idad ,  s e  encuentran escasamente 
poblados. 4 

En L a t i n o a m é r i c a ,  l a  h i s t o r i a  mejor documentada sobre  
cambios de población e s  l a  compilada para la  región centra l  de 
México. Borah y Cook demostraron convincentemente que en 
v í s p e r a s  de la  conquista española l a  población de l  área centra l  
de México e r a ,  aproximadamente, de veinticinco m i l l ~ n e s . ~  LOS 
mismos autores han demostrado que, durante e l  primer s ig lo  de l a  
dominación espaííola,  l a  población nativa de l  área centra l  de 
México fue minimizada hasta l l egar  a t an  sólo una pequeña frac- 
c i ó n  -menos d e l  5 por c iento-  de s u  tamaíío o r i g i n a l .  Esta 
d e c i i  naci Ón de poblaci  Ón fue un proceso aun más rápido y com- 
pleto en l a s  l lanuras bajas que en las regiones d e l  a l t i p l a n o .  
Recientemente ,  e s t e  modelo de colapso demográfico ha s i d o  
extendido por Cook y Borah a L a  Española y Colombia, y amplia- 
mente se cree que puede a p l i c a r s e  a l a  mayor parte d e l  Nuevo 
Mundo. 

3 Carl O. Sauer The Early Spanish Main; W.M. Denevan, The 
U land Pine Forests of Nicaragua: A Study i n  C u l t u r a l  Plant  
&ographG y Carl L. Johanessen, Savannas of In ter ior  Honduras; 
todos pub cados en l a  se r i e  Ibero-Americana de la  University of 
California Press, Berkeley (respectivamente 1966, 1961 y 1963). 

4 James J. Parsons y W. A. Bowen "kc i en t  Rid ed E'ields 
of the San Jor  e River Floodplain, ~olomEba" Geograp a c a l  Re- 
d e "  56 ( 1 9 6 6 :  317-43; y y. M. Denevan, ' ~ b o r i  nal  Dreined- 
E e l d  Cultivation i n  the Amencas", Sdence 169 (1  @ 70): 647-54. 

5 Woodrow Borah y Sherburne F. Cook, Tfie Abori nai Po- i! pulation of Central Mexico on the Eve of t h e  Spanish onquest 
( B e r k e l e v :  U n i v e r s i t v  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s .  1963. 
Ibero-Ameri-cana) . . - 

6 Sherburne F. Cook y Woodrow Borah, Essa S i n  P o p o n  
iüstory: MexicoandtheCaribbean 2tomos (Eer l e  ley: niver-  
s i t y  of Caiifornia Press, 1971 y 1475); Mlliam M. Denevan, "The 
Aboriginal Population of Tropical America: Problems and Methods 
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Que l a  conquista española tuvo un impacto mortf f e r o  sobre l a  
i ndí  gena  de  Guatemala, h a  s ido  probado por Crosby, 

MacLeod y Thompson, e n t r e  otros.7 S in  embargo, has ta  l a  fecha 
no h a  si do documentada l a  magnitud de l a  reducción numérica que 
s u f r i ó  l a  p o b l a c i ó n  a n t e s  mencionada. E l  o b j e t i v o  de  este 
t r aba jo  es e l  de registrar y d i luc ida r  e l  por qué de l o s  cambios 
e n  l a  p o b l a c i ó n  i n d í g e n a  asociados con l a  conquista española, 
ci rcumscrilnéndose a un área d e l  a l t i p l a n o  occidental  de Guate- 
mala y que corresponde a l  ac tua l  departamento de Totonicapán. 

En las vfsperas de l a  conquista española l o s  indfgenas mayas 
quichés hatdan logrado t o t a l  supremacía sobre una vas ta  área d e l  
o c c i d e n t e  de Guatemala, i nc luyendo  Totoni  capán. Desde 1524 
h a s t a  1541, Totonicapán fue par te  de l a  "encomienda" .privada de 
Pedro d e  Alvarado ,  e l  conquistador español de Guatemala. Des- 
pués  se volvió un corregimiento bajo e l  cont ro l  de l a  Audiencia 
de Guatemala y, en 1678, pasó a ser una a l c a l d í a  mayor gobernada 
por un a lca lde  mayor nombrado directamente por e l  Rey de España. 
A f i n a l e s  d e l  p e r i o d o  c o l o n i a l  Totonicapán  s e  transformó en 
p r o v i n c i a .  A t r a v é s  d e l  pedodo  colonial ,  l a  unidad adnrinis- 
t r a t i v a  conocida  como Totonicafian i n c l d a  la  to t a l idad  de l o s  
a c t u a l e s  departamentos de T o t o ~ c a p á n  y Huehuetenango, asf como 
l a  mi tad  n o r t e  de  Quiché y l a  p o r c i ó n  o r i e n t a l  de Quezalte- 
nango.8 E l  p re sen te  t r aba jo  s e  r e f i e r e  a la  mitad s u r  de esta 

of Es t ima t ion" ,  e n  P o p u l a t i o n  and Economics P. Deprez ed. 
(Winnipeg: University of Manitoba Press, 197d) ,  . 25f-69; 
Henry F. Dobyns, "Es t ima t in  Aboriginal American gzpulations:  
iZn Appraisal of Techniques w i &  a New Hemispheric Estimate", 
Current Anthropolog 7 1966) : 395-460. 

7 Al£ red crosgy, 'Conquistador y Pest i  l e n c i  a: The Fi  rst 
New World Pandemi c and t h e  Fa11 of the  Great Indian Empires", 

47 (1967): 321-37; Murdo J. MacLeod Spanish Central  Ameri- 
ca: A Socioeconomic Ias tory ,  1520-1726 (Berkeley: University 
o£ C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1973),  pp. 7-12 y 40-41; y J. Eric S.  
Thompson, Maya History and Religion (Norman: Umversity of Ok- 
lahoma P r ~ s s ,  1970), pp. 53-56. 

8 Vease: P e t e r  Gerhard, "Colonial New Spain 1519-1786: 
Hi s to r i ca l  Notes on the  Evolution of Minor p o l i  t i  c a i  J u r i s d i c -  
t ions",  en Handbook of Mddle American Indians, Robert Wauchope, 
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unidad, conocida como e l  "partido" de Totonicapán a l o  largo d e l  
p e d  odo co lon i  a l  y que, durante e l  período republicano, pasó a 
ser e l  departamento de Totonicapán. Este departamento abarca un 
área de aproximadamente 1,000 kilómetros cuadrados e incluye 
e levac iones  e n t r e  1,600 y 3,400 metros. Está subdividido en 
ocho municipios y cada uno de e l l o s  es una unidad etnografica 
d i s t in ta .  Los municipios se ident i f ican  por l o s  nombres de s u s  
cabeceras ,  a saber: San Andrés Xecul, San Bartolo, Santa María 
Chiquimula, San Francisco  E l  Alto, San Cristóbal Totonicapán, 
San t a  Lucfa  La Reforma, Momostenango y San Miguel Totonicapán 
(que es, a s u  vez, l a  cabecera de todo e l  departamento) .' Los 
municipios e s t á n  subd iv id idos  de i g u a l  forma en más de cien 

jurisdicciones de menor tamailo conocidas como cantones, c a sedos  
o aldeas que se hal lan diseminadas por todo e l  departamento. 

Actualmente v iven en Totonicapán unas 167,000 personas: de 
éstas, más d e l  95 por ciento hablan e l  idioma quiché.10 Estos 
conservadores ha& tantes  de Totonicapán, de origen maya-quiché , 
han sabido p r e se rva r  con é x i t o  l o s  rasgos cul tura les  que l o s  
ident if ican,  a pesar de l o s  cuatro s ig los  y medio de explotación 
padecidos bajo e l  dominio espairol y ladino. Totonicapán ha s ido 
por mucho tiempo una de las á r e a s  m á s  densaniente pobladas en 
Centro América y, en  l a  a c tua l i dad ,  l a  densidad ru r a l  es de 

ed. (Austin: Un ive r s i t y  o; Texas P r e s s ,  1972),  12: 63-137; 
r Carlos  Moli na Arggel lo,  Gobernaciones, a lca ld ías  mayores, y 

corregimientos en e l  Reino de Guatemala" Anuario de Es tud ios  
Americanos 7 (1960): 105-32; ~ c d o n a d o  eo rá f i co  de Guate- 
d a  2 tomos (Ciudad de Guatemala: Direcci n ne ra l  de Carto- 
g ra f ia  1962), 2: 344. 

8 Pk 
9 Por consi  u i e n t e ,  cuando se hab le  de Totorricapán nos 

estaremos r e f i r i en  8 o a todo e l  d$partamento, mientras que si se 
hab l a  de San Mi u e l  Totonicapan nos estaremos ref ir iendo a l a  
cabecera o hien e 5 municipio. 

10 Octavo censo de población y tercer de hah t tadón  (d- 
f r a s  r e l im ina re s )  (íXudad de Guatemala: Dirección General de 
Esta dP s t i c a ,  1974), 1: 19. Desde e l  punto de vista cul tura l ,  l a  
oblación de Guatemala está dividida en dos grupos, ladino e in-  % gena. Las diferencias ent re  l o s  dos radican en e l  idioma, l a  

manera de ve s t i r  y en e l  modo general de vida. 
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FIGURA 1. Guatemala occidental 
FIGURA 2. E l  departamento de Totonicapán 
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GRUPO QUlCHE 

IV Uspanteca 

GRUPO MAM xlll Pocornarn Central 

Nota: En áreas sin números romanos, el idioma 
predominante es el espaiiol 

FIGURA 3.  Grupos l í ngds t i cos  de Guatemala occidental 
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aproximadaaente 130 personas por kilómetro cuadrado, l a  más a l t a  
de todos los  departamentos de Guatemala. E l  modelo de tenenc ia  
de t i e r r a  es un ejemplo d e l  minifundio llevado a sus limites. 
De l a s  23,000 fincas que existen en Totonicapán, más de l a  mitad 
&den 0.7 hectáreas y, COIID si esto fuera poco, se  l lega a l  caso 
en que e l  50 por ciento de tan pequesas posesiones están divi- 
d idas  en más de una parce la .  l1 Los principales productos de 
cultivo son e l  d z  y e l  t r igo.  No obstante l a  gran densidad de 
asentamiento humano, más de l a  cuarta parte de l a  superficie del 
departamento e s t á  cuhierta de bosques de pinos y encino. 

En contraste con l a  gran cantidad de investigaciones arqueo- 
l ó g i c a s  r e a l i z a d a s  en las llanuras bajas de Guatemala, re la t i -  
vamente pocas excavaciones se han hecho en l a  región occidental 
d e l  a l t i p l a n o .  Los escasos  reconocimientos arqueolÓgicos que 
han tenido lugar en e s t a  área dan testimonio de l a  existencia de 
una densa población pre-hi spáni ca; s i n  embargo, no proporcionan 
bases que permitan hacer apreciaciones sobre e l  tamaño rea l  de 
l a  Por consiguiente, todo intento que se  haga por 
r e c o n s t r u i r  e l  tamaño de l a  población pre-hispánica tendrá que 
basarse  en fuen te s  histÓricas. Existen dos t ipos de evidencia 
documentada r e f e r e n t e s  a las condiciones que se d i e r o n  a l  
momento de l a  conquis ta  espaíiola: por una p a r t e  e s t á n  los  
documentos e s c r i t o s  por l o s  indígenas poco después de l a  con- 

11 Censo agropecuario, 1964 (Ciudad de Guatemala: Direc- 
ción General de Estadistica, 1968), 1: 120. 

12 Véase: A .  L.  Smith, Archeolo c a l  R ~ c o M & s ~ ~ c ~  i n  
Central Guatemala (Washington: C a r n e g  q n s t i t u t i o n  of Wash- 
ing ton ,  1955); y Robert M. Carmack, chean Civ%iization: The 
Ethnohistoric Ethno ra hic, and Archaeolo cal Sources (Berke- 
ley: ~ n i v e r s i t ~  o£ fa8forni.a Press, 1973f pp. 242-49. 



34 Thomas T. Vebien 

quista y, por o t ra ,  las "relaciones" o informes de los  españoles 
que participaron en la  misma. 13 

Testimorá os oculares. Lamentablemente, son escasas las pri  n- 
d p a l e s  fuentes españolas que hablan sobre l a  población del  área 
occidental de Guatemala a l  momento de la  conquista. Sólo existe 
un re la to  directo re la t ivo a l a  conquista de 1524: e l  de Pedro 
de Alvarado, l u g a r t e n i e n t e  de Cor tés  y jefe de los  e jé rc i tos  
enviados a Guatemala para l levar  a cabo l a  conquis ta .  En dos 
c a r t a s  escritas a Cortés, Alvarado habla sobre l o s  aspectos de 
l a  conquista; asimismo, hace una descripción breve de la  región 
que e s t a b a  t r a t a n d o  de someter y ca lcu laba  e l  tamaño de lo s  
e j é r c i t o s  indf  genas que había derrotado .14 Puede argumentarse 
que, en un a f á n  de g l o r i f i c a r  s u s  hazañas,  e l  conquistador 
español  haya exagerado e l  tamaño de l a  población que haMa 
conquistado. Pero es to  ignoraría  e l  hecho que Alvarado era e l  
probable gobernante de l a  co lon ia  y, por l o  t a n t o ,  e l  res-  
ponsable de que l a  población pagara e l  t r ibuto  exacto, no sólo 
para  s u  propio beneficio sino también para l a  Corona. Resulta 
inveros imi  1 que Alvarado haya querido exagerar e l  tamaño de l a  
población, ya que ésta determinaría, en gran parte, l a  cantidad 
d e l  t r i b u t o  que posteriormente habría que dársele a la  Corona. 
L a  siguiente cita textual  de su primera ca r ta  a Cortés, re la t iva  
a l o  que h a b d a  de hacerse  con l o s  quichb.s -que habían sido 
hechos prisioneros en l a  conquista de UtatPh- deja entrever que 
Alvarado debió de haber terddo motivos para no hacer una decla- 
r a c i ó n  numtiri camente exagerada de l a  población: "[ . . .] todos 

13 A l  respecto ,  Cannack ha hecho una evaluadón minuciosa 
del  valor de es tas  fpentes en Quichean Clvilization. 

14 Alvarado, 'Dos c a r t a s  de Pedro de Alvarado a Hernán 
Cortés" AS- 19 (1944 : 38696. La primera carta fue e sc r i t a  1 e l  11 de a b r i  1 de 152 en Utatlán, la  ca tal quiché (cerca de 
Santa Cruz  d e l  $ché)) y la  segunda en 1 d- mché, l a  capital cak- 
chiquel (cerca e Tecpan Guatemala), e l  28 de jul io de 1524. 
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los que e n  l a  g u e r r a  se tomaron, se h e r r a r o n  y se h i c i e r o n  
e s c l a v o s ,  de  l o s  c u a l e s  se d i Ó  e l  q u i n t o  de s u  majes tad  a l  
t e s o r e r o  Baltasar de Mendoza; e l  c u a l  q u i n t o  se vendió  e n  
almoneda, para que más segura esté l a  r en ta  de su  majestad. 1115 

Alvarado h i z o  r e l a c i ó n  de que,  cuando se aproximaba a la 
ciudad que ac tua lmen te  es Quezal tenango,  f u e  a t a c a d o  e n  un 
p r i n c i p i o  po r  un e j é r c i t o  qu iché  de  3,000 a 4,000 guerreros,  
después  por uno de más de 30,000 hombres y,  finalmente, por una 
p o t e n c i a  militar t a n  grande  que no se p d a  contar. l6 No ob- 
s t a n t e ,  Alvarado si r e f i r i ó  que 12,000 de l o s  guerreros que ve- 
d a n  e n  e l  e j é r c i t o  & grande provedan  de Quezaltenango y sus  
pob lac iones  circundantes.17 E s t a  observación fue  muy importante 
ya que, s e d n  l o s  documentos indigenas, San Miguel Totomcapán y 
Queza l tenango e r a n  c e n t r o s  de población de aproximadmnte l a  
misma magnitud y podían organizar e j é r c i t o s  de i g u a l  tamaiío. 18 

La probabilidad de que San Miguel Totonicapán pudiera organi - 
z a r  un e j é r c i t o  de por l o  menos 12,000 guerreros, es la primera 
c l a v e  p a r a  poder l l e g a r  a l  verdadero t d o  de su población a l  
momento de  l a  c o n q u i s t a  española. En medios conservadores se 
cree q u e  t o d o s  l o s  varones  de  c o n s t i t u c i ó n  f i s i c a  normal,  
comprend idos  e n t r e  las  edades de qu ince  a c i n c u e n t a  aí íos,  
debieron de haber s ido  guerreros. E l  censo  p a r a  Guatemala d e  
1893, l e v a n t a d o  a n t e s  de  l a  aguda d e c l i n a c i ó n  e n  mortandad 
i n f a n t i l  de  décadas  recientes ,  i nd ica  que, aproximadamente, l a  
mitad de la  población masculina habrfa  s ido  de varones demasiado 

15 Alvarado, "Dos cartas", p. 389. 
16 Lo que ac tua lmen te  es e l  departamento de Totonicapán 

c o n s t i  td a e l  núcleo cenSral de l a  nación quiché; s i n  embargo, 
e l  p o r c e n t a j e  de e s t o s  ejercitas indígenas que realmente prove- 
d a n  de  Totonicapan  es a l  o ue no se sabe. A pr incipios  d e l  
si l o  X V I ,  l a  supremacía  $e 70s quichés comprendía gran pa r t e  !? de  área mam asi como l a  c o s t a  s u r 9 c c i d e n t a l  ( l o s  ac tua le s  
departamentos de Retaihuleu y Suchi te quez) . 

17 Alvarado, "Dos cartfs", p. 3!$? 
18 M. Garda Elgueta, 'Descripción Geo r á f i c a  d e l  Departa- 

mento de Totonicapán", Guatemala I d g e n a  2 f1962): 137. 
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jóvenes o muy v i e j o s  como p a r a  pe r tenecer  a la  categorfa de 
guer re ros .  l9 Por t a n t o ,  la  mitad y un cuarto de l a  población 
t o t a l  deMÓ de haber s ido excluida de esta ca tegoda,  ya sea por 
sexo o por edad, respectivamente. Esto trae como consecuencia 
que l a  máxima proporción de guerreros sobre la población t o t a l  
es de uno a cua t ro .  S i  hab ia  un segmento de l a  población que 
estuviera exento de l a  a c t i v i d a d  m i l i t a r ,  t a l  e l  caso  de l a  
c lase  s a c e r d o t a l ,  o si c i e r t o  po rcen t a j e  de l o s  gue r r e ro s  
s i e m p r e  p e r m a n e c i a n  e n  l a  r e t a g u a r d i a  pa r a  defender  l a  

entonces l a  proporci6n de uno a cuatro es demasiado 
grande. Por cons igu i en t e ,  e l  cálculo de 48,000 personas para 
San  Migue l  T o t o n i c a p á n  y s u s  p o b l a c i o n e s  c i r cundan t e s ,  
representa una apreciación es table  de la  población al momento de 
l a  conquis ta  española.20 Sola de por s i ,  e s t a  extrapolación es 
bas t an t e  i n s u b s t a n c i a l ;  pero, tan  s61o se t r a t a  de l a  primera 
ent re  varias  l íneas  convergentes de evidencia, de las cuales tal 
vez se derive una apreciación sobre l a  población de lotonicapán 
al momento de en t r a r  en escena l o s  españoles. 

Ciertamente,  Alvarado no s a b í a  el  número exacto de pobla- 
dores existentes .  Sin embargo, es obvio que e s t a b a  muy impre- 
s ionado con e l  tamaÍío de l a  población que encontró en e l  área 
o c c i d e n t a l  d e l  a l t i p l a n o .  En s u  c a r t a  de Utat lán,  describe 
d i cha  á r e a  como "la región más densamente poblada jamás vista"; 

19 Censo general de la  República l e v ~ t a d o  e l  26 de febre- 
r o  e n  1893 (Ciudad de Guatemala: Direccion General de Estadis- 
t i c a ,  1894) .p. 65. 
11 

20 ~ o b e r t  M. Carmack usa  una roporción de tres a diez; 
The Documentar Sou~ces ,  Ecology, an  d' Cu l tu re  His to ry  of t h e  

Pre-Hispanic {uiche Ma a" ( t e s i s  de doctorado, University of 
Ca l i f  o r n i a  a t  Los A n ~ e  1 es, 1965), p. 114. Esta proporcion es 
demasiado amplia, a meños que se pretenda ue l a  e s t r u c t u r a  de 
l a  población estaba fuera de l o  normal y 1 os hombres eran mucho 
más numerosos que l a s  mujeres , o bien que l o s  varones muchos 
a n t e s  de c u m ~ l i r  los  quince años eran ya guerreros. Para Tlax- 
c a l a ,  en , e l  a rea  cent ra l  de México, Charles Gibson ha usado una 

8 roporc ion de uno a c inco;  T laxca la  i n  the  Sixteenth Century 
New Haven: Yale University Press, 1952), p. 139. 
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en s u  segunda c a r t a  a Cortés, descr ib ió  las tierras conquistadas 
( l a  c o s t a  de Chiapas, e l  área occidental  de Guatemala y E l  Sal-  
vador )  de  l a  s igu ien te  manera: "Es t a  t i e r r a  está más poblada y 
t i e n e  más g e n t e  que t o d a s  l a s  t ierras  que h a s t a  la  fecha su  
m a j e s t a d  h a  gobernado. Aunque hubiera exageración en t a l e s  
a f i rmaciones  , claramente ind ican  que e l  área occidental  de Gua- 
temala estaba densamente poblada al momento de l a  conquista. E l  
hecho de  que Alvarado h a b f a  part icipado poco antes  en l a  con- 
q u i s t a  de l a  densamente poblada área c e n t r a l  de %xico, hace que 
sus  aiirmaciones sobre Guatemala sean aun más s ign i f i ca t ivas .  

Desafor tunadamente ,  Berna1 D f  az d e l  Casti 110, e l  famoso 
c ron i s t a  de l a  conquista de México, no acompañó a Aivarado en l a  
conquista de Guatemala; por l o  tan to ,  en sus  r e l a t o s  s o b r e  l o s  
hechos h e r ó i c o s  de  Alvarado es t e s t i g o  de oidas. De todas ma- 
n e r a s ,  D i  az  d e l  C a s t i l l o  estuvo en Guatemala en 1526, t a n  só lo  
dos años  después  de  l a  conquis ta ,  y como conocían a muchos de 
l o s  que p a r t i c i p a r o n  e n  e l l a ,  su  crónica t i e n e  valor  en t an to  
que s i r v e  de ayuda para confirmar l a  veracidad de las relaciones 
de Alvarado.  P a r a  e s c r i b i r  s u  crónica de l a  conquista, Bemal 
Dfaz d e l  C a s t i l l o  se fundamenta en un manuscrito de Gonzalo de 
Alvarado,  quien había  acompañado a su  hermano en l a  empresa de l  
sometimiento. Este mismo m a n u s c r i t o  e s t u v o  e n  las  manos de 
Fuen tes  y Guzmán a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I ,  pero después desapa- 
r e c i ó  y hoy no se s a b e  s u  paradero .  E l  r e l a t o  s o b r e  l a  
c o n q u i s t a  e s c r i t o  po r  Pedro de  Alvarado y e l  de Diaz d e l  
C a s t i l l o  son cas i  idént icos ,  con l a  excepción de que é s t e  r e l a t a  
que e l  primer e j é r c i t o  indígena derrotado por Alvarado cuando se 
d i r i g í  a a Quezaltenango es taba  compuesto de 6,000 guerreros,  y 
no de 3,000 o 4,000 como informara Nvarado. En l a  erÓni ca de 
Haz d e l  C a s t i l l o  só lo  hay o t r o  dato sobre e l  e fec t ivo  tamaño de 
l o s  e j é r c i t o s ;  d i c e  que Alvarado hizo f r e n t e  a un e j é r c i t o  de 

21 "Dos car tas" ,  pp. 390 y 396, respectivamente. 



"más de  16,000" guerreros en las p lan ic ies  de Quezaltenango. 22 
Aunque no ofrece nueva evidencia sobre e l  tamaño de l a  población 
a l  momento de  l a  c o n q u i s t a  espa?íola,  l a  crónica de Haz d e l  
C a s t i l l o  es i m p o r t a n t e  e n  c u a n t o  que v i e n e  a c o r r o b o r a r  l a  
esencia general  de l o s  testimonios de Alvarado. 

A pr incipios  d e l  s i g l o  X V I I ,  e l  e n t o n c e s  a l c a l d e  mayor de  
Verapaz, M a r t i n  Alonso T o v i l l a ,  v i s i t ó  las ruinas de Utatlán 
donde s e  e n t r e v i s t ó  con Joseph Cortés, quien era e l  n i e to  d e l  
"rey n a t u r a l " .  E s  muy probable que Joseph Cortés haya nacido 
después  de l a  c o n q u i s t a ;  s i n  embargo, debido a su  ascendencia 
real h a b r á  t e n i d o  acceso a una cantidad considerable de infor -  
mación s o b r e  l a  misma. Se&n testimonio de Joseph Cortés, a l  
momento de  l a  c o n q u i s t a  e l  rey quiché s a l i ó  de Utatlán con un 
e j é r c i t o  de  30,000 guerreros .23 Por supuesto, su  información 
p rov iene  de  o í  d a s ;  s i n  embargo, no hay razón para dudar que l a  
p o b l a c i ó n  de l a  r e g i ó n  c i r c u n d a n t e  a Utatlán,  que incluye l a  
mi tad  s u r  d e l  a c t u a l  departamento d e l  Quiché y las áreas  onen-  
ta les  de To ton icapán ,  e r a  de por  l o  menos 120,000 habi tantes  
como para haber podido organizar un e j é r c i t o  de e se  tamaño. 

Documentos Indígenas. L a  o t r a  fuente  importante de evidencia 
s o b r e  l a  p o b l a c i ó n  pre-hispánica,  son l o s  documentos e s c r i t o s  
po r  l o s  i n d í g e n a s .  Aunque Bartolomé de las Casas, e1 f r a i l e  
domi n i  c o y  hace re ferenc ia  de haber v i s t o  códices pre-hispánicos 

24 en Verapaz en 1540, ninguno de e l l o s  que provenga de Guatemala 

22 Diaz d e l  C a s t i l l o  Hi s to r i a  verdadera de la  con uista 
de Nueva España (México D. P.: E d i t o r i a l  Universal 19703,. pp. 
411-12; F r a n c i s c o  de  kuen tes  y Guzmán, ~ e c o r d a c b ó n  f lo r ida :  
D i s c u r s o  h is tor ia l  y demostrauón na tura l ,  material, militar y 

o l í  t i c a  d e l  Reyno d e  Guatemala  (Guatemala: B i b l i o t e c a  
R~oathemala" 1933) 3: 465. 

23 ~ o d l l a ,  Keiación his tór ica  d e s c r i p t i v a  de las pro- 
v i n c i a s  de  la  Verapaz y d e l  Manché, 1635, a leograf ia  de France 

taria, 19685, pp. 222-23. 
k' V. Scholes Eleanor B. Adams (Guatemala: d i t o r i a l  Un ive r s l -  

24 Apolo é t i ca  h i s t o r i a  sumaria México, D. F.: Univer- 5 4 sidad Nacional utonoma, 1967), 2: 504-0 . 
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ha  subs i s t ido  h a s t a  l o s  t i empos  modernos. S i n  embargo, l o s  
documentos i n d í  genas se escr ib ie ron  muy poco tiempo después de 
l a  conquista y,  e n  algunos casos,  e s t o s  debieron basarse no só lo  
e n  c ó d i c e s  pre-hi  s p á n i c o s  s i n o  también en t radiciones  orales .  
Tales documentos f u e r o n  e s c r i t o s  e n  qu iché  y cakchiquel por 
aquellos indígenas a quienes l o s  misioneros españoles les habían 
enseñado e l  u s o  d e l  a l f a b e t o  l a t i n o .  Los au tores  de dichos 
manuscrí  t o s  t e n i  a n  conocimientos de las ci rcunstanci as que se 
d i e r o n  e n  l a  é p o c a  pre-hispánica; por esa razón, a e s t o s  docu- 
mentos se les cons ide ra  como fuentes  primarias para e l  período 
que comienza a f i n a l e s  d e l  s i g l o  XV has ta  l a  época en que fueron 
e s c r i t o s ,  ya s e a  a mediados o a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I .  Los 
a u t o r e s  de  l o s  documentos s o n  por  l o  general  desconocidos, o 
s ó l o  i d e n t i f i c a d o s  como miembros de a lguna  f a m i l i a  real de 
o r i g e n  qu iché  o c a k c h i q u e l ;  var ios  de l o s  documentos se puede 
ver  que fueron e s c r i t o s  por más de un autor.  

Los p r i n c i p a l e s  documentos i n d i  genas  se remontan con sus  
r e l a t o s  h a s t a  l o s  l e g e n d a r i o s  o r í g e n e s  de  l o s  q u i c h é s  y 
cakch ique le s  y cuentan l a  h i s t o r i a  de e s t o s  pueblos a t ravés  de 
l a  c o n q u i s t a  e s p a ñ o l a .  D e  e n t r e  e l l o s  l o s  mejores conocidos 
son: íi7L Popo2 uuh o libro sagrado de 'Los antiguos m;lyaquZchés; 
Los hnales de 'Los cakchiqueZes o m r u X l  de Solold; y e l  fltulo 
de LOS s ~ ~ O P ~ S  de Totoni~~~pcIn. Cada uno de e s t o s  d o c m n t o s  fue  
e s c r i t o  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  a m e d i a d o s  d e l  s i g l o  X V I  y 
permanecieron o c u l t o s  h a s t a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  XVII o después. 
Por consiguiente ,  e l  hecho de  que l o s  r e l a t o s  que c o n t i e n e n  
e s t o s  manuscritos guarden en t r e  e l l o s  un paralelismo inmediato, 
viene a ser una e l o c u e n t e  e v i d e n c i a  de s u  a u t e n t i c i d a d .  De 
i g u a l  forma, l o  que se cuenta en e s t o s  documentos acerca de l a  
c o n q u i s t a  e s p a ñ o l a  no d i f i e r e  e n  forma s i g n i f i c a t i v a  con l o s  
r e l a t o s  de  Alvarado  o Díaz d e l  Cas t i l lo .  Como fuentes  his tó-  
ricas, e s tos  manuscritos s o n  de  un v a l o r  i n c a l c u l a b l e  por  l a  
i n f o r m a c i ó n  que c o n t i e n e n  s o b r e  e l  tamaño de l o s  e j é r c i t o s  
i n d i  genas  e n  l o s  s i g l o s  XV y X V I ,  epidemias pre-hispánicas y 
widelos indígenas de l a  u t i l i z a c i ó n  de l a  tierra, así como sobre 
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aspectos d e l  t r i b u t o  pre-hispánico; es to  para no mencionar su 
gran t rascendencia  a l  ser las Únicas fuentes históricas que no 
s o n  e spaño las  y que hablan sobre  l a  conquis ta  española  de 
Guatemala . 

En un principio,  puede ser  que estos principales docwentos 
i n d i  genas s e  hayan usado, primordi almente, com simbolos de 
poder religioso y p o s  t i c0  entre las comunidades indígenas donde 
se encontraban ocultos. Más adelante, se  los  usó en las causas 
legales para se rv i r  de fundawnto a los  esfuerzos de los indíge- 
nas para asegurar sus derechos bajo e l  sistema colonial español. 
Además de los principales tratados histórico-religiosos , muchos 
o t r o s  docuroentos indfgenas de menor importancia fueron escr i tos  
en e l  s i g l o  XVI, aparentemente con e l  solo propósito de sustan- 
c i a r  l a s  demandas de los  indigenas ante los  tribunales. Estos 
documentos eran usados con mucha más frecuencia para que sirvie-  
ran de pruebas fehacientes en las demandas sobre t i e r ras ,  ya sea 
de una f amilia en l o  individual o de una población entera. Por 
ejemplo, e l  TCtuZo Paxtocd fue escr i to  por los  miembros de l a  
"parci a l i  dads* Excamparitz , d e l  pueblo de Paxtocá , para  que 
s i rv ie ra  de evidencia en una prolongada d i spu ta  sobre  tierras 
e n t r e  l o s  municipios de San Miguel Totonicaph y San Cristó- 
ba l .  25 De i g u a l  forma, e l  ntulo de la casa Ixquin-Nehaib, 
s&ora del territorio de Otzoya, escr i to  a mediados del  s ig lo  
X V I  en Quezalatenango, fue presentado a mediados del  s ig lo  XVII 
en  un j u i c i o  por una f a m i l i a  totonicapense de ascendencia 
indigena r e a l  para fundamentar un reclamo de tierras.Z6 Los 
documentos de e s t a  clase hablan usualmente de cómo determinada 
área de t i e r r a  e s t aba  bajo e l  cont ro l  de una población o una 
"parcialidad" durante e l  período pre-hispánico. Análogamente a 
l a  i n d i s c u t i b l e  au ten t ic idad  de l o s  p r inc ipa le s  documentos 
ind igenas ,  e s  muy probable que algunos de los manuscritos de 
menor importancia que se  d i j o  fueron e s c r i t o s  a mediados d e l  
s i g l o  X V I ,  no sean más que falsificaciones escr i tas  a f inales 
d e l  s i g l o  X V I I  o en e l  s i g l o  X V I I I ,  época cuando empezaron a 

25 Cannack Quichean Civiliza$ion, pp. 359-61. 
26 Garcda Elgueta, 'Qescripcion geográfica", pp. 184-89. 
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a p a r e c e r  en las causas legales .  Aunque así sea, estos doc-n- 
t o s  de mgnor importancia vienen a corroborar, e n  gran p a r t e ,  l a  
in fo rmac ión  contenida en 10s d o c m n t o s  pr incipales  y que t r a t a  
sobre l o s  orígenes pre-hispánicos de U I U C ~ ~ F ,  poblaciones. 

LOS documentos i n d í g e n a s  demuestran que e l  a l t i p l a n o  oc- 
c i d e n t a l  e n  g e n e r a l ,  y en pa r t i cu la r  Totonicapán, había estado 

poblado por l o  nienos var ios  s i g l o s  antes  de la 
c o n q u i s t a .  E l  PopL vuh hace una descripción d e l  pueblo quiché 
d e f e n d i é n d o s e ,  a mediados d e l  s i g l o  X l I I ,  de un enemigo cuyo 
e j é r c i t o  sobrepasaba l o s  24,000 guerreros. S e d n  Los AnaZes de 
Za8 cakchiqueles, d u r a n t e  e l  s i g l o  XV -época para l a  cual  10s 
documentos indígenas pueden ser considerados bastante confi ables  
como f u e n t e s  h i s t ó r i c a s -  l o s  cakchiqueles fueron atacados en 
Iximché por  un e j é r c i t o  quiché  numéricamente super ior  a 10s 
16,000 g u e r r e r o s .  27 Debido a que l o s  documgntos indígenas no 
dan l o s  nombres e s p e c í f i c o s  de los  lugares de donde provedan  
estas f u e r z a s  mi l i t a r e s  , t a l e s  afirmaciones só lo  demuestran que 
l o s  pueblos  qu iché  y cakchiquel del  pedodo pre-hispánico e ran  
l o  s u f i c i e n t e m e n t e  grandes como para poder organizar e j é r c i t o s  
enormes. 

La fue rza  m i l i t a r  que Alvarado deccribe como "más de 30,000" 
y demasiado grande para que pueda s e r  con tada ,  t u v o  que h a b e r  
v e n i  d o  d e  o t r o s  c e n t r o s  de qu iché  además de  l a  
c a p i t a l .  San t%guel Totonicapán, Quezaltenango, k m s t e n a n g o  y 
S a n t a  Maria Chiquimula, todos son wncionados en l o s  documentos 
i n d i g e n a s  como impor t an te s  cent ros  de población quiché, y l a  
mayoría de l o s  guerreros en los  e jé rc i tos  de Tecún U& tuvieron 
que h a b e r  venido  de estas poblaciones.28 A f i n a l e s  d e l  s i g l o  
X I X ,  García Elgueta escr ib ió  una crónica de la  conquista basada 

27 Adr i án  Recinos, tr., Po 01 VUh, l a s  h i s t o r i a s  a n t i  as K d e l  q u i c h é  y Anales  de l o s  c a  chi uele?; memorial de So f" o l á  
( M é x i c o ,   d.^ .: Fondo de  ~ u l t u r a g c o n o m i c o ,  1947 y 1950, 
Biblioteca Americana). 

28 Recinos,  Popo1 Vuh Crónicas de Guatemala (Guatemala: 
E d i t o r i a l  Universitaria, 19575, p. 61. 
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aspectos d e l  t r i b u t o  pre-hi spánico; es to  para no mencionar su 
gran t rascendencia  a l  s e r  las Únicas fuentes históricas que no 
son  españolas  y que hablan sobre l a  conquis ta  española  de 
Guatemala . 

En un principio,  puede ser  que estos principales documentos 
indígenas  s e  hayan usado, primordialmente, como sfmbolos de 
poder religioso y polí t ico entre las comunidades indfgenas donde 
se encontraban ocultos. Más adelante, se  los  usó en las causas 
legales para servir de fundamento a los  esfuerzos de los  indfge- 
nas para asegurar sus derechos bajo e l  sistema colonial español. 
Además de los  principales tratados histórico-religiosos, muchos 
o t r o s  documentos indfgenas de menor importancia fueron escr i tos  
e n  e l  s i g l o  X V I ,  aparentemente con e l  solo propósito de sustan- 
c i a r  l a s  demandas de los  indígenas ante los  tribunales. Estos 
documentos eran usados con mucha más frecuencia para que sirvie- 
ran de pruebas fehacientes en las demandas sobre t i e r ras ,  ya sea 
de una farnilia en l o  individual o de una población entera. Por 
ejemplo, e l  TCtulo Paxtocá fue escr i to  por los  miembros de l a  
"parcial idad" Excampari t z ,  d e l  pueblo de Paxtocá , para que 
s i rv ie ra  de evidencia en una prolongada d i s p u t a  sobre  t i e r r a s  
e n t r e  l o s  municipios de San Miguel Totonicapán y San Cristó- 
bal .  25 De i g u a l  forma, e l  Título de la casa Ixquin-Nehaib, 
se2ora del territorio de Otaoya, escr i to  a mediados del  s ig lo  
X V I  en Quezalatenango, fue presentado a mediados del  s ig lo  X V I I  
e n  un j u i c i o  por una f a m i l i a  totonicapense de ascendencia 
i n d i  gena real para fundamentar un reclamo de tierras .26 Los 
documentos de e s t a  clase hablan usualmente de cómo determinada 
á r e a  de t i e r r a  e s t aba  bajo e l  cont ro l  de una población o una 
"parcialidad" durante el  pedodo pre-hispánico. Análogamente a 
l a  i n d i s c u t i b l e  au ten t ic idad  de l o s  p r inc ipa le s  documentos 
ind igenas ,  e s  muy probable que algunos de los manuscritos de 
menor importancia que se d i j o  fueron e s c r i t o s  a mediados d e l  
s i g l o  X V I ,  no sean más que falsificaciones escr i tas  a f inales  
d e l  s i g l o  X V I I  o e n  e l  s i g l o  X V I I I ,  época cuando empezaron a 

25 Cannack Quichean Civilization, pp. 359-61. 
26 Garcia Eigueta, " ~ e s c r i  pción geográfica", pp. 184-89. 
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en un documento indígena que más adelante se extravió. En e s t a  
c rónica ,  G a r d  a Elgueta afirma que Tecún Umán obtuvo 18,000 
guerreros de las poblaciones de San Miguel Totonicapán, Momste- 
nango, Chiquimula, y Santa Catarina ~xtahuacán.~' E s t e  dato es 
plenamente compatible con las afirmaciones de Alvarado que dícen 

que e l  e jé rc i to  quiché vencido por é l  y sus tropas en las plani- 
cies de @ezaltenango, muy bien sobrepasaba l o s  30,000 guerre- 
ros .  Puesto que a Santa  Catar ina  no se l e  menciona como un 
cen t ro  importante  e n  l o s  documentos indgenas  -caso contrario 
con l o s  o t r o s  tres, ya que s e  les c i t a  constantemente como 
poblaciones considerablemente pobladas- es muy probable que por 
l o  menos cinco seisavos de los  18,000 guerreros hayan provenido 
de l a s  tres poblaciones en  Totonicapán. Sobre estas bases se  
aduce  que l o s  t res  p r inc ipa le s  cen t ros  de población pre- 
h ispánicos  en Totonicapán habrían sido capaces de organizar un 
e jé rc i to  de por l o  menos 15,000 guerreros y, por l o  tanto, debió 
de haber tenido una población mínima de 60,000 habitantes, entre 
hombres, mujeres, &Ros y ancianos. E l  c á l c u l o  de Garda 
Elgueta de 150,000 quizás esté más cerca del  n h r o  verdadero, 
ya que en esta ap rec iac ión  se usó la  propordón (es decir,  e l  
número de g u e r r e r o s  con r e s p e c t o  a l a  población t o t a l )  
conservadora de uno a cuatro. Mcha c i f ra ,  que se derivó de las 
fuentes  que provienen de los  documentos nativos, es 10,000 más 
grande que la  población de Totonicaph en 1964. 

Cier to  es que l o s  documentos ind ígenas  no contienen su- 
f ic ien te  informadtjn como para permitir una apreciadón numérica 
i r r e f u t a b l e  de l a  población a l  momento cuando l a s  cul turas  
ind igena  y europea entraron en contacto. Sin embargo, prueban 
que l a  región de Totonicapán estaba densamente poblada. Un tema 
muy frecuente en estos documentos e s  e l  casi constante estado de 
guerra entre l o s  pueblos a f inales del  s ig lo  XV y principios de l  

29 "Descripci6n geogfafica" pp. 184-89. Santa Catarina 
Ixtahuacán se encuentra en e l  colindante departamento de Sololá. 
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XVI, guerra que e r a  provocada, por l o  menos parcialmente, por l a  
exp los ión  demográfica y, por ende, l a  necesidad de más t i e r r a  
p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  e x i g e n c i a s  de una población que i b a  
aument ando. 30 Basándose en  l o s  nombres de l a s  poblaciones 
registradas en los documentos indígenas, resul ta  evidente que l a  
gran mayorf a de l a s  local idades de hoy d í a  también exist ieron 
durante e l  período pre-hispánico y formaban una densa configura- 
ción de asentamientos. 

Causas de la declinaciÓn 

La  dismLnuciÓn de l a  población indígena de Guatemala asocia- 

da con l a  conquis ta  espaiiola fue  e l  resultado de t r e s  causas 
p r inc ipa les :  1)  l a  pérdida de vidas en l a s  batal las  de la  con- 
quista; 2)  e l  severo resquebrajamiento de las sociedades indíge- 
nas , que f rencuentemente incluyó l a  destrucción de su sistema 
a g r i  co l a ;  y 3)  l a  introducción de enfermedades del  Viejo Mundo 
en una población que c a r e c f a  por completo de defensas contra 
e l l a s .  Los Últimos dos de e s t o s  t r e s  f a c t o r e s ,  e l  choque 
c u l t u r a l  y e l  choque microbiano, fueron por mucho l o s  más 
grandes destructores. 

D e  hecho, l a  dec l inac ión  de l a  población indígena de l a  
región occ iden ta l  de Guatemala comenzó varios años antes de la  
l l egada  de l a s  l eg iones  conquistadoras en 1524. La población 
indfgena que Alvarado pudo subyugar tan rápidamente, ya había 
s ido  reducida  en n&ro y debili tada en su resistencia por las 
t ropas  de a s a l t o  de l a  conquis ta  espaiiola: las enfermedades 
epidémicas d e l  Viejo Mundo. Se&n e l  testimonio indígena, una 
gran epidemia habfa  diezmado severamente l a  población de l a  
región occ iden ta l  de Guatemala en 1520. Es te  holocausto se 

30 Recinos, Anales de los  cakchiqueles, pp. 80, 88, 106, 
177-78 y 244-45. 
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d e s c r i b e  e n  e l  s i g u i e n t e  pa sa j e  de l o s  AnaZes de los &di- 
queZes : 

H e  a q d  que du ran t e  e l  [vigésimo] qu in to  a50 [1520] 
apa rec ió  l a  peste joh h i jos  d o s !  Primero se enfermaban 
de tos ,  padedan de sangre de narices y de m a l  de orina. 
Fue verdaderaniente t e r r i b l e  e l  número de muertes que hu- 
bo en esa  época [...l. De ninguna manera p o d a  l a  gente 
contener  l a  enfermedad [ . . .] . Grande era l a  corrupción 
de l o s  muertos. Después de haber  sucumMdo nuestros 
padres y abue los ,  l a  mitad de la gente huyó hacia los  
campos. L o s  p e r r o s  y l o s  b u i t r e s  devoraban l o s  
c a d á v e r e s .  La mor tandad  e r a  t e r r i b l e .  Murieron 
vuestros abuelos y junto con e l l o s  murieron e l  h i j o  d e l  
rey  y s u s  hermanos y parientes. Así fue como nosotros 
quedamos huérfanos ioh h i jos  d o s !  A s i  quedamos cuando 
éramos jóvenes Todos quedamos as í .  iPara morir na- 

131 cimos . 
Se sabe  que l a  v i r u e l a  f u e  i n t r o d u c i d a  en  México por un 

a f r i c a n o  que v e n i a  en  l o s  e j é r c i t o s  de Pánf i lo  de Narváez a 
principios de 1520, y que se extendió cona un reguero de pólvora 
matando a s u  paso g ran  número de indgenas.32 Los t zu tu j i l e s  
que fue ron  en t rev i s tados  para una relación geográfica en 1585, 
en  un peque50 poblado c e r c a  de San t iago  A t i t l h ,  claramente 
ident i f icaron la  primera epidemia como v i r u e l a ,  l a  c u a l  5fa;p 
ese e n t o n c e s ,  deb ió  de habe r l e s  s i d o  b ien  conocida. 
consecuencia, la  mayor parte  de investigadores se han i n c l i n a d o  

31 Recinos,  Anales de l o s  cakchiqueles, pp. 95-96. Tam- 
b i é n  se r e p o r t ó  una epidemia de grandes proporciones que,tuvo 
l u g a r  poco a n t e s  de l a  conquista es afiola, en "Descri cion de 
San Bartolomé, d e l  P a r t i d o  de A t i t  á n ,  AZo 1585", 
(1965): 267. 

f &GHG 38 

32 Véase : Fuentes y Guzmán, Recordación f lo r ida ,  1 : 338; 
H. Herrin A History of L a t í n  America from Beginning t o  t h e  
Present 5;. ed. (New York: Knopf, 1968), p 131. 

33  "üescripcibn de San Bartolomé", p.'267. 
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a creer que l a  p r imera  ep idemia  f u e  v i r u e l a .  3 4 
En cambio, 

epidemias de inf luenza  se reportaron en Europa a p r i n c i p i o s  d e l  
s i g l o  X V I ,  y McBryde argumentó que t a n t o  l a  primera epidemia 
como las  s u b s i g u i e n t e s  e r a n  la  inf luenza.  35 Recienterrente, y 
basándose  e n  las  hemorragias  n a s a l e s  caracteristicas de l a  

pr imera  ep idemia ,  MacLeod h a  a r g ü i d o  convincentemente  que, 
además de  la  v i rue la ,  l a  variedad pulmonar de la  plaga bubónica 
también  es taba  presente.36 Por t an to ,  l a  p r i w r a  epidenúa pudo 
h a b e r  s i d o  v i r u e l a ,  p l a g a  pulmonar o inf luenza,  o una combi- 
n a c i ó n  de l a s  tres. Lo que e s  más, l a  frecuencia con que se 
e s t a b l e c í a n  c o n t a c t o s  e n t r e  l a  r e g i ó n  c e n t r a l  de México y e l  
a l t i p l a n o  de  Guatemala d e b i ó  de haber permitido a gran e sca la  
que se in t rodu je ra  una ampl ia  gama de  enfermedades d e l  V i e j o  
Nundo e n  l o s  años  que precedieron de cerca a l a  expedición de 
Alvarado e n  1 5 ~ 4 . ~ ~  Y a  s i n  ocuparse  de cuál  de e s t a s  enfer- 
medades l l e g ó  p r i w r o  a Guatemala,.el impacto que causó en una 
p o b l a c i ó n  que c a r e c í a  de  defensas contra  ella,  debió de haber 
si do i g u a l m e n t e  devastador. Basándose en ejemplos modernos de 
l o s  e fec tos  que provocan enferuedades t a l e s  como l a  v i r u e l a  y e l  
s a r a m p i ó n  e n  p o b l a c i o n e s  que a n t e r i o r m e n t e  no han e s t a d o  
expuestas a las mismas, MacLeod estima conservadoraniente que, en 

34 Reci nos ,  Anales  de  l o s  cakchiqueles, p. 115; y Thomp- 
son, Ma a Histo  p. 53. 

3 3  Fe l ix  g;rbsrer McBryde, llInfluenza i n  America During the  
S i x t e e n t h  Century",  B u l l e t i n  of t h e  H i s t o r y  of Medí c i  n e  8 
(1940): 296-97. .-- -, --  - - - 

36 S anish Central  America, pp. 7-12, 19 y 40-41. 
37 Y% e n  1512, e l  emperador a z t e c a  Moctezuma envió men- 

s a j e r o s  p a r a  r e v e n i r  a l o s  q u i c h é s  de l a  r e s e n c i a  de l o s  
espa í ío les  e n  ?.as Indias  occidentales,  l% t u l o  de l a  casa 
I x  uin-Nehaib, señora d e l  t e r r i t o r i o  de Otzoya , ASGHG 7 (1941): 
241. Las  i n t e r - r e l a c i o n e s  de t i p o  p o l í t i c o  y comercial que se 
daban e n  Mesoamé r ica  e r a n  frecuentes  y de un alcance conside- 
r a b l e  e n  19s décadas  que g r e c e d i e r o n  de cerca a la  conquista 
española; vease Franz Blom, Comerce, Trade, and Monetary Units 
of t he  Maya", Middle ilmerican Research S e r i e s  (New Or leans :  
Tulane University, 19321, pp. 531-56; y Madeod, Spanish Central  
America, pp. 37 y 40. 



la  epidemia de 1520, por l o  menos un te rc io  y tal vez más de la  
mitad- de la  de l  al t iplano de Guatemala sucumbió ante 
la peste. 38 

Además de lo s  estragos causados por la  peste, e l  continuo y 
p e r s i s t e n t e  e s t ado  de guerra entre los  pueblos contribuyó a la  
dec l inac i  Ón de l a  población indígena en Totonicapán poco antes 
de l a  conquis ta  espaÍíola. Los i n d i o s  t z u t u j i l e s  que fueron 
en t r ev i s t ados  en  l o s  Últiws años del  s ig lo  XVI declararon que 
e l  estado de guerra mantenido con los  quich6s los  había reducido 
seriamente. Del mismo modo, e l  estado de guerra entre l o s  qui  - 
chés  y l o s  cakchiqueles tuvo que haber tenido graves repercu- 
s iones  en e l  número de sus pobladores, ya que estos dos pueblos 
se mantuvieron en una guerra intermitente desde su separación a 
mediados d e l  s i g l o  XV y, en v í spe ra s  de l a  conquis ta ,  se 

~,a 

hal laban  en  un perf odo de hostilidades que había comenzado en ?$ 
1 5 1 1 . ~ ~  

''X ..:> g 
Los e s t r a g o s  d e l  continuo estado de guerra y las epidemias 

de l o s  Últimos tiempos pre-hispánicos ya habían reducido en 
grado considerable  e l  tamaño de la  población de l  al t iplano de 
Guatemala; l a  misma que Alvarado d e s c r i b i ó  en 1524 como muy 
numerosa. E£ ecti vamente, e l  cálculo de 60,000 habitantes para 
Totonicapán en  1524, basado en las relaciones de Alvarado y en 
l o s  documentos indígenas, indica probablemente que la población 
anterior  a 1520 e r a  por l o  menos de 90,000 a 120,000 habitantes. 

E l  período que va desde l a  venida de Alvarado a Guatemala en 
1524 h a s t a  su  muerte acaecida e n  1541 fue  l a  época de mayor 
destrucción de vidas indígenas en todo e l  período colonial; pero 
también e s  e l  período para e l  cual s e  carece casi por completo 

38 S an ish  Cent ra l  A m e r i c a ,  p p. 41 y 403. Cuando la  vi- 9 
P :.$ 

ruela fue ,ntroducida en Islandia en 707, e l  36 por c i e n t o  de :$! 
la poblacion ~ e r e c i ó  en menos de dos años; Crosby, "Conqdstador :d 
y Pestilencia , p. 325. # 

39 Véase: "DescriuciÓn de San B a r t o l d " .  D. 267: Red- +. :ii 
PS , Anales de los  cakchiq~eles pp. 17. 113 v 1 f 8  8i v ~á rmack .  g 
'Docuinentary Sources", pp . 316-68. 
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de e v i d e n c i a s  e s c r i t a s .  Durante este tiempo, Alvarado gobernó 
Guatemala como si fue ra  su  feudo personal, y t u v o  buen cu idado  
de mantener  a l  r e y  poco informado de sus  act ividades  de explo- 
t a c i ó n .  A e s t o  se debe que,  p a r a  e s t e  período, só lo  ex i s t an  
unos pocos informes o f i e j a l e s .  En 1533 e l  rey ordenó a Alvarado 
que r i n d i e r a  un informe completo sobre l a  s i tuac ión  de Guatema- 
la. S i n  embargo, a pesar  de  las v a r i a s  p e s q u i s a s  que se han 
r e a l i z a d o  p a r a  encon t ra r lo ,  e s t e  d o c w n t o  no s e  ha hallado.  40 
Al i g u a l  que o t ros  e s c r i t o s  de l o s  primeros años, es posible que 
e s t e  i n f o r m e  se haya  p e r d i d o  e n  l a  i n u n d a c i ó n  que e n  1541 
d e s t r u y ó  Ciudad Vieja, l a  pr imera  c a p i t a l  de Guatemala. S i n  
embargo, e l  procedimiento habi tua l  era e s c r i  b i  r v a r i  as c o p i a s  
d e l  mismo documento: se mandaban tres a España y una o dos se 
quedaban en l a  Audienc ia  de  Guatemala. La a u s e n c i a  de  e s t e  
in fo rme  e n  e l  Archivo General  de Indias (Sevi l la )  sugiere  que 
nunca f u e  e s c r i t o .  D e  l a  misma forma, las Órdenes misioneras 
c a t ó l i c a s  no empezaron a ac tuar  en e l  a l t i p l ano  occidental  s ino  
h a s t a  l o s  ai'ios de  1540; po r  tan to ,  l o s  informes e c l e s i á s t i c o s  
para este primer período también f a l t an .  4 1 

Mientras l a  conquista de l a  región cen t r a l  de México fue  l l e  - 
vada a cabo por Cortés con una rapidez asombrosa, l a  de Guatema- 
l a  r e a l i z a d a  por  Alvarado se volvió un prolongado proceso. En 
e l  c a s o  de México, C o r t é s  supo  aprovechar e l  que l o s  aztecas  
gobernaran un extenso imperio compuesto por var ios  y d i f e r e n t e s  
grupos  ind ios .  Rápidamente se a l i ó  con l o s  grupos sometidos y ,  
después  de deponer  a l o s  gobe rnan tes  a z t e c a s ,  es tab lec ió  l a  
autoridad española en su  lugar. Alvarado quiso emplear l a  misma 
e s t r a t e g i a  e n  e l  a l t i p l a n o  de Guatemala; s i n  embargo, e l  é x i t o  
que a l canzó  no fue  t a n  provechoso, ya que ningún grupo indígena 
hahia logrado mantener su  hegemonía sobre todos lo s  o t ros  grupos 

40 Carmack, Quichean C i v i q z a t i o n ,  
41 Franc isco ,Vásquez ,  Cronica de P. a 85' provincia d e l  Santi-  

simo Nombre de Jesus de Guatemala (Guatemala: Biblioteca "Goa- 
themala", 1937), l: 317 y 2: 123-24. 
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de menor podedo. Claramente, l a  nación quiché e r a  e l  grupo más 
poderoso d e l  a l t i p l a n o  de Guatemala, pero sólo era una de las 
o t r a s  naciones  independien tes  que e x i s t i a n .  Por t a n t o ,  e l  
sometimiento de  l o s  quichés en 1524 sólo fue e l  primer paso en 
l a  conquista de Guatemala. A l  principio,  l o s  cakchiqueles e r a n  
a l i a d o s  de los  españoles, pero en  1526, después de s u f r i r  malos 
t r a t o s  a manos de  é s t o s ,  l legaron a rebelarse contra e l los .  42 

Después de  que l o s  espai íoles  hubieron sometido a l o s  grupos 
p r i n c i p a l e s  - l o s  qu i  chés  , l o s  cakchiqueles y l o s  tzutuj i les- ,  
aun les quedaba por conquistar una m u l t i p l i c i d a d  de  grupos de 
menor podedo  tales como lo s  pokomames, l o s  mames, l o s  ixiles y 
l o s  kekchi s. L a  conqu i s t a  de e s t o s  grupos se prolongó has ta  
mediados de  l a  década de 1 5 3 0 . ~ ~  Mentras  Alvarado se mantuvo 
en  e l  poder como gobernante de Guatemala, su preocupación prin- 
c i p a l  f u e  l a  de conquistar y explotar más que la  de establecer  
un gobierno sistemático. Por l o  tanto,  e l  período verdadero de 
c o n q u i s t a  e n  e l  a l t i p l a n o  de Guatemala más apropiadamente 
d e b e r í a  considerarse que comenzó en 1524 y se extendió has ta  la  
muerte d e l  conquistador en 1541. 

De acuerdo a las propias declaraciones de Alvarado, una gran 
cantidad de indígenas fueron matados durante este extenso pedo- 
do de  conquis ta .44  Se& lo s  tes t igos  indígenas de l a  primera 
b a t a l l a  con l o s  qu ichés  e n  las p l a n i c i e s  de Quezaltenango, 
"fueron exterminados todos  l o s  qu ichés  [más de 30,0001, que 
hab i an  s a l i d o  a l  encuentro  de l o s   castellano^".^^ D e  igua l  
forma, en la conquista de Zaculeu, la  cap i t a l  mam, 1,800 guerre- 
ros o más fueron muertos en un sólo e n f r e n t a ~ ~ d e n t o . ~ ~  Además de 

;::: 
42 Franc i sco  Ximénez, Historia  de la  Provincia de San V i -  fi cente de Chiapa G u a t e d a  (Guatemala: B ib l io teca  "Goathema- $i 

la". 1929). DD. 1 49-53: Y Vásauez. Crónica. 1: 73-74. ..~' ..,. .:.: :.+ 43 ~Úeses  y Guz&, Re¿ordácibn f l o h d a ,  pp. 58-64; Larry 
% ,;* H e i l n i a n ,  "The Early Colonial Kis to ry  of Guatemala" ( t e s i s  de 2~ 

maestda, U n i v e r s i t ~  of Ca1if0~pí.a a t  Berkeley, 1960), p. 21. $9 .A,, ..., 
44 Alvarado, Dos Cartas , p. 338. ,:.> ..>. 
45 Recinos, Anales de l o s  cakchiqueles p. 100. S .si: 
46 Fuentes y Gw&, ñecordacibn f lo r ida ,  3: 129. :e .;& 

.% 
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l a  gran cantidad de indígenas que fueron matados en los  primeros 
encuentros armados, a l o s  grupos amistosos o sometidos s e  
ob l igaron  a proporcionar guer re ros  a Alvarado y a lo s  otros 
conquistadores para ayudarlos en conquis tas  pos t e r io re s .  E l  
primer grupo s u j e t o  a e s t a  modalidad fueron los  cakchiqueles, 
quienes mandaron 2,000 guerreros para ayudar a Alvarado con t r a  
los  quichés y tzutu$les. Cuando Alvarado emprendió l a  conquista 
de las costas de E l  Salvador tenfa a su servicio 6,000 indígenas 
$1 amistosos", de l o s  cuales la  mayor parte eran cakchiqueles. 47 
Los i n d i o s  de Sant iago A t i t l á n ,  dec la ra ron  que  varias veces 

Alvarado hahla tomado 600 guerreros de sus poblaciones para que 
les ayudasen en las sublevaciones de l o s  cakchiqueles,  y que 
e s t a s  medi das habi an sido factores decisivos en la  declinación 
de sus poblaciones. 48 

E s t e  alistanriento forzoso de indios auxiliares representa la  
primera de las transferencias masivas que tan  seriamente resque- 
b ra ja ron  las sociedades indígenas. Bajo la  admirdstracíón de 
Alvarado las poblaciones indígenas estaban obligadas a propor- 
cionar temporalmente mano de obra para e l  lavado d e l  oro y, en 
muchos casos, los indígenas eran vendidos co~m esclavos para i r  
a trabajar  en las plantaciones de cacao de la  costa del  Pacífico 
centroamericano. Los indígenas que se res i s t í an  a l a  conquista 
espaílola, p d a n  legalmente se r  hechos esclavos, y muchos de lo s  
que no se res i s t í an  eran esclavizados igualmente. L a  verdad es 
que, durante  las dos primeras d6cadas del  gobierno español en 
Centro &rica, lo s  dos n ~ d i o s  primordiales para adquirir rique- 
zas  fueron l a  e s c l a v i t u d  y l a  búsqueda de oro. E l  número de 
ind ígenas  d e l  a l t i p l a n o  de Guatemala que s e  convirtieron en 
esclavos  durante  e s t e  periodo nunca l l e g a r á  a saberse. Sin 
embargo, es  una realidad que lo s  quichés fueron hechos esclavos 

47 Reci nos, Anales de los  cakchiqueles, p. 100; y Alvara- 
do, '130s Cartas", p. 389. 

48 "Relación de Santiago A t i t l h ,  Año de 1585 por Alonso 
Páez Betancor y Fray De Arboleda", ASGH 37 (1964): 95. 
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esclavos y vendidos como t a l e s ,  ya que e l  propio Alvarado da 
tes t imonio de ello.49 Era muy CO& que un número insuficiente 
de hombres adultos se quedara en l a s  poblaciones para l l e v a r  a 
cabo l a s  co- sechas y p l a n t a r  nuevas mílpas; esto t r d a  como 
consecuencia una s e r i a  escasez de productos a l iment i  c i o s  . L a s  
tremendas pres io-  nes ejercidas sobre la mano de obra indigena 
fueron f a c t o r e s  dec is ivos  para e l  resquebrajamiento de  l a  
economia y l a  sociedad na t ivas  durante  e l  pedodo en que se 
extendió la  conqdsta: es  decir,  desde 1524 hasta 1541. 

Mayores pres iones  se  ejercieron sobre las sociedades indi- 
genas a través de l a  costumbre española de usar a la clase abo- 
r igen  gobernante como in t e rmed ia r i a  en  l a  explotación de la  
población i n d i  gena. Los conquistadores habían destruido las 
fami l i a s  indigenas reales que se  encontraban a la  cabeza de l a s  
jerarqdas  pol í t ica  y social. Sin embargo, habían permitido que 
los  gobernantes locales, o caciques, siguieran gobernando con la  
condición de que acataran l a s  exigencias de los  españoles. Los 
caciques que no quedan cooperar eran reemplazados por aquellos 
que estaban más dispuestos a servir como agentes de los  españo- 
les para e l  control social.50 Si bien e s  c ier to  que la  nobleza 
aborigen que quedaba se  doblegó ante l a s  exigencias de los  espa- 
ño le s  que pedí an esclavos  y tr ibutos para poder conservar sus 
posiciones privilegiadas, su papel tradicional como pro tec tores  
de sus  súbditos quedó destruido. En consecuencia, la  organiza- 
c ión  p o l í t i c a  de las sociedades indigenas fue severamente frag- 
mentada y,  en muchos casos ,  esencialmente des t ru ida .  Una 
reacción muy típica de los  indigenas ante las nuevas exigencias 
que pesaban sobre  la población, así como ante las enfermedades 
que se acababan de introducir,  e ra  l a  de huir y esconderse en e l  
11 monte", o l o s  bosques; l o  que posteriormente contribuyó a la  
des in tegrac ión  pol i t i ca  y social  del  mundo de los  indigenas. 51 

49 Alvarado, "Dos Cartas", p. 3 8 9 ; b  William M. Shennan, 
"Indian Slavery and the Cerrato Reforms , 51 (1971): 49. . 

50 MacLeod, Spanish Central America pp. 136-38. 
51 Recinos, Anaies de los  cakchíqueies, p. 96. 
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Un r e s u l t a d o  de e s t a s  rup tu ras  de l a  sociedad indígena fue e l  
"choque cultural", que no fue un fac tor  ins igni f icante  en l a  de- 
clinación de l a  población indígena. En muchos casos l o s  indíge- 
nas se negaban a procrear e, incluso,  llegaron a conver t i r se  en  
i n f a n t i c i d a s  y a pract icar  e l  suicidio con t a l  de ya no propor- 
cionar más esclavos a l o s  espaííoles. 52 

E l  número exac to  de indígenas que se murieron durante este 
prolongado ~ e r í o d o  de conqu i s t a  nunca se sabrá.  Las C a s a s ,  
quien en 1552 fue e l  primero en  e s c r i b i r  sobre  e l  tema de l a  
despoblac ión,  pregonaba que en menos de veinte años Alvarado y 
s u s  compatriotas habían masacrado de cuatro a cinco millones de 
indígenas en Guatemala y E l  Aún si L a s  Casas estaba 
exagerando - l o  c u a l  h a b r í a  que demostrar primero- sus afirma- 
c iones  r e f l e j a n  la  gran magnitud de l a  declinación de l a  pobla- 
ción. La p r i m r a  epidemia de 1520 debió de haber acabado con la  
mitad de l a  población indígena, y hacia l a  década de 1540, a las 
primeras enfermedades se habi a agregado una amplia gama de 
enfermedades d e l  Viejo Mundo. Se  d i j o  que una epidemia de 
sarampión des t ruyó  l a  mitad de l a  población de Honduras en l a  
década de 1530; es probable que la  misma plaga también haya a r r a  - 
sado con l a  poblac ión de ~ u a t e m a l a . ~ ~  De igua l  forma, varias 
enfermedades pulmonares asf como ot ros  males endémicos no tan 
espectaculares, t a l  es e l  caso de la  malaria, fueron i n t r o d u c i -  
dos a Guatemala en una fecha muy temprana. En l a s  tierras altas 
de l a  r eg ión  c e n t r a l  de México, más d e l  70 por ciento de l a  
poblac ión i n d í g e n a  h a b i a  desaparecido duran te  l o s  primeros 
t r e i n t a  a s o s  de  dominio e ~ ~ a f l o l ; ~ ~  si se taman en cuenta l o s  

52 Documento de 1582, Bancroft Library, University of Ca- 
l i f o d a ,  Berkeley, S.  Z-C 209. 

53 S .  3 .  Mackie An Account of the Conquest of Guatemala 
i n  1524 b Pedro de d ivarado  (New York: The Cortés Society, 
1924). D. 132. 

. -54 Véase: Thompson, Ma a History, p. 53; Crosby, "Con- 
quistador y Pestilencia", . 3 2 c  

55 Woodrow Borah y S E erburne F. Cooket "New Demographic Re- 
search on the Sixteenth Century i n  Mexico , e n  L a t i n  American 
Bs to ry :  Essays on Its Study and Teacising, 1898-1965, Howard F. 
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e f e c t o s  s i n é r g i c o s  de l  choque cultural. y e l  choque microbiano, 
r e s u l t a  razonable  una decl inación de similar magnitud para e l  
a l t ip lano  de ~ u a t e m a l a . ~ ~  

Con l a  muerte de Alvarado en 1541 y e l  exitoso esfuerzo por 
hacer  p r eva l ece r  s u  autoridad en Guatemala, e l  período cabtico 
de  prolongada conquista l legó a su  f in ;  comnzó l a  construcdÓn 
de una nueva sociedad con un sistemático control gubernamntal. 
E l  t r a t o  pa r a  con l o s  i n d í  genas mejor6 pero no se reprimía la  
dec l i nac ión  de la  población. S i  bien es c i e r t o  que las famosas 
Nuevas Leyes acabaron esendalmente con e l  t r á f i co  de esclavos, 
e l  sistema de "encomienda", con muchas se* janzas a l a  misma es- 
clavitud, pers is t i6 .  A l o s  primeros encomenderos les era permi- 
t i d o  exigir t r ibu to ,  no s610 en forma de productos alimenticios 
s i n o  también en  servicios.  En consecuencia, un gran núniero de 
i n d í g e n a s  d e l  a l t i p l a n o  e r a  obl igado a i r  a t rabajar  en l a s  
p lan tac iones  de cacao de Soconusco (región costera de Chispas), 
donde l a  pob lac ión  n a t i v a  h a b i a  desaparecido con p e c u l i a r  
r ap idez .  56 Cuando e l  t r ibu to  en forma de s e r v i d o s  personales 
fue declarado f u e r a  de l a  l e y  a mediados d e l  s i g l o  XVI, l o s  
encomenderos enredaron a r t i f i c i o s a m e n t e  esta d i spos i c t6n  y 
e x i g í a n  e l  t r i b u t o  e n  forma de cacao o en  efect ivo.  De tal 
manera que l o s  indfgenas d e l  a l t ip lano se v d a n  forzados a bajar 
a las regiones costeras p a r a  t r a b a j a r  en las p l an t ac iones  de 
cacao y,  así ,  ganar  e l  t r ibu to  que dehlan pagar.57 Se reclan6 
que de cada cinco indfgenas d e l  al t iplano que iban a t rabajar  a 

C l i n e ,  ed. (Austin: Umversity oP Texas Press, 1967), 2: 719. 
56 Alonso de Ponce, "~e l ac ibn  breve y verdadera de algunas 

cosas de las muchas ue sucedieron al padre Fra Alonso Ponce en 
las p rov inc i a s  de fa  Nueva E s  a&", en Colec d: 6n de docimntos 
ara l a  h i s t o r i a  de España ( d r i d :  Imprenta de la  Vivienda de 

&ero 1872), t. 57, p. 294. 
$7 Juan de  Pineda,  "Descripcibn de l a  provincia de Gua- 

temala, aflo de  1594" e n  Colección de i ib ros  y documentos re- 
ferentes  a la h i s to r i a  'de Adrica (Madrid: V. Suárez, 1908), 8: 
435-36. 
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las  p l a n t a c i o n e s  de cacao, menos de cuatro regresaban. 58 Así, 
las exigencias por mano de obra indígena s iguieron desintegrando 

l a  p o b l a c i ó n  n a t i v a  inc luso  después de la  ext inción a mediados 
d e l  s i g l o  X V I  de l a  esc lav i tud  y de l o s  a l i s t a m i e n t o s  f o r z o s o s  
de guerreros "aliados" . 

De 1545 a 1548, l a  mayor par te  de M e s o d r i c a  fue  afectada 
por l a  famosa plaga mtz.59 Aun las poblaciones más reduci- 
das de l a  década de 1530 y pr incipios  de l a  1540, proveían a l o s  
espaí ' ioles de  mano de  o b r a  e n  c a n t i d a d e s  considerables;  pero 
cuando l o s  i n d í g e n a s  perecieron en forma masiva como resul tado 
de esta  segunda ep idemia ,  l o s  españoles se preocuparon a l  ver 
que su  suministro de brazos i b a  decayendo y que e l  número de sus  
t r i b u t a r i o s  disminuía. Ya para l a  década de 1540, habían comen- 
zado las i n v e s t i g a c i o n e s  o f i c i a l e s  r e l a t i v a s  a l a  despoblación 
e n  Guatemala. A s f ,  e l  oidor Aionso Zorí ta  anotó en 1554 que 
l a  mayor par te  de l a  población en e l  á rea  circundante a Utatlán 
habf a desapa rec ido .  Especi  f i camen te  h izo  re ferenc ia  a Santa 
María Chiquinnila, tomándola como ejemplo de una ciudad que había 
s i d o  considerablemente  populosa t an  só lo  t r e i n t a  años antes ,  y 
que ahora es taba cas i  des ie r ta .  6 1 

L a  magnitud y las  causas  d e  este descenso de población se 

58 MacLeod, Spanish Central. America, p. 77. 
59 Esta segunda pandemia fue  conocida en l a  región c e n t r a l  

de Méxi co como c o c o i i z t i i  , y pudo haber s ido  p l a  a pulmonar, 
v i r u e l a  o t i f u s .  Véase Fuentes y ~uzmán, Recorda c? Ón f l o r i d a ,  

: 425i i Isagoge apologética de las Indias occidentales y espe- 
cial de a provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala de l a  
orden -A,. de predicadores (Guatemala: Biblioteca Goathemala, 1935), 
p. LYU. 

60 Véase : José Joaquín Pardo, Indice de documentos exis- 
t en te s  e n  e l  Archivo General de Guatemerla (Guatemala: Archivo 
Genera l  d e l  Gobierno, 1947), pp. 44-45; A. Batres Jáuregui Los 
Indios,  s u  historia y su  c iv i l i zac ión  (Guatemala: Típografia La 
Unión, 1894), p. 116. 

61 Alonso d e  Z o r i t a ,  "Quotes from the  Manuscript of Dr. 
Alonso de Zori t a  1554", e n  C o l l e c t i o n  of Rare and O r i g i n a l  
Doc-nts and ~ e i a t i o n s  , Conceming t h e  Mscovery o£ America, E. 
C. Squier,  recop. (Albany: J. Munsell, 1860), p. 123. 
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convi r t ie ron  en un t ipo  estándar de preguntas en los  cuestiona- 
r i o s  para las "relaciones geográficas" de las décadas de 1570 y 
1580. López de Velasco, e l  cosmógrafo del  Reino, quien escri- 
b i e r a  e n  l a  década de 1570, atribuyó a factores tales coma las 
guerras de l a  conquista, las epidemias y e l  excesivo t r a b a j o  
exigido a l o s  i n d í  genas por parte de los  españoles, e l  que la 
pblac ión  hubiera disminuido tanto.62 En 1582, e l  presidente de 
l a  Audiencia de Guatemala obtuvo declaraciones sobre  l a  decli- 
nación de l a  población de un s i n n k r o  de testigos. Se negaron 
los  cargos por asesinato, por t raba jo  desmedi do y esc lav i tud .  
En SU lugar,  se l e  echó la  culpa primariamente a las frecuentes 
epidemias. Se enviaron a Guatemala representantes de l a  Corona 
para asegurarse de que l a  carga del t r ibuto  se hubiera reducida 
y que, de e s t a  manera, los  sobrevivientes no estuvieran pagando 
e l  impuesto de los  indígenas que ya habían muerto.63 

Registros d d c o s  españoles de La poblad& 

L a s  declaraciones de los test igos oculares, tanto espailoles 
como i ndf genas, indican que a l  momento de la  conquista, Totoni- 
capán debi Ó haber estado considerablemente poblado; s in  embargo, 
d i c h o s  tes t imonios  no permiten que s e  haga una afirmación 
precisa de las c i f r a s  exactas. No fue sino hasta f i n a l e s  de l a  
década de 1540 cuando los españoles empezaron a tasar la  pobla- 
c ión  aborigen, y l a  década de 1570 es  la  época más próxima a l  
proceso para l a  cua l  e s t o s  cómputos comienzan tan siquiera a 
aproximarse a un grado de cabalidad suficiente para permitir una 
e s t i m a c i ó n  d e l  tamaRo de l a  población de Totonicapán. En 

62 Juan López de Velasco, Geografía y descripdbn univer- 
sal de las Indias, 1571-74 (Madrid: A t l a s ,  1971), 14. 

63 Los dos inspec tores  más fanosos fueron fS'neda, "Des- 
c r ipc ión  de Guatemala", y Mego Garda de Palacio, "Carta d i r i -  
j i da  a l  Rey de Espaila, 1576 , en Squier, Collection of Docu- 
mznts. 



64 Documento de 1549-51, AGI,  lhtñoz Collection,  85: 87-94 
( c o p i a  e n  e l  departamento de geografia,  University of Califor- 
n ia ,  Berkeley) . 

65 Carmelo S. M. Sáenz, "Vida y e s c r i t o s  de San Francisco 
Marroquí n ,  p r imer  ob i spo  de Guatemala ( 1499-1563)", ASGHG 36 
(1963): 96. 
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consecuenc ia ,  p a r a  hacer un cálculo d e l  tamaño de l a  población 
e n  v í s p e r a s  de  l a  c o n q u i s t a  e spaño la ,  primero hay que recon- 
s t r u i r  e l  tamaño de  l a  p o b l a c i ó n  indígena a pr incipios  de la  
década  de  1570 y ,  e n  segundo l u g a r ,  s e  debe ca lcu lar  e n  qué 

l a  p o b l a c i ó n  e s t a b a  dec l inando .  Las  h i p ó t e s i s  
implicadas en ambas t a r e a s  hacen que l a  c i f r a  r e s u l t a n t e  de l a  

a l  momento d e l  contacto sea necesariamente ten ta t iva .  
Los primeros cómputos de t r i b u t a r i o s  se i n i c i a r i o n  como con- 

s e c u e n c i a  d i r e c t a  de l a  preocupación de l a  Corona por conservar 
l a  indígena que quedaba. E l  primer cómputo re feren te  
a t r i b u t a r i o s  de Guatemala y que ha durado h a s t a  l o s  tiempos mo- 
d e r n o s ,  f u e  sacado  de  1548 has ta  1551 por López de Cerrato. 64 
S i  b i e n  e s  c i e r t o  que un a n á l i s i s  cuidadoso de e s t e  documento 
proporcionaría valiosisima información sobre e l  tamaño de muchos 
lugares de Centro América a mediados de l  s i g l o  XVI,  para Totoni- 
c a p á n  es  d e  muy poco  v a l o r .  La p o b l a c i ó n  de San Miguel 
T o t o n i c a p á n  se e n c u e n t r a  r e g i s t r a d a  con ochen ta  y seis 
t r i b u t a r i o s ,  l o  que r e s u l t a  absurdamente bajo s i  se l e  compara 
con l o s  cómputos hechos v e i n t e  a ñ o s  a n t e s .  Que e s t e  p r i m r  
cómputo no e r a  confiable  fue  reconocido casi inmediatamente por 
e l  obispo Marroquin, quien también c r i t i c ó  a Cerrato por haberse 
atenido a l  t e s t i m o ~ o  de l o s  c a c i q u e s  y a n c i a n o s  l o c a l e s ,  e n  
l u g a r  de  i n s p e c c i o n e s  personales  y tasaciones de funcionarios 
e s p a ñ o l e s .  65  Además,  como e s t e  r e g i s t r o  f u e  r e a l i z a d o  
inmediatamente  después de l a  plaga guctvnrtz de 1545-48, es muy 
probable que gran par te  de la  población indigena haya abandonado 
l o s  c e n t r o s  urbanos d e  costumbre y ,  en consecuencia, no debió 
haber s ido  i n c l u i d a  en dicho cómputo. 

E l  cómputo más a n t i g u o  que pudiera ser de alguna u t i l i d a d  
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p a r a  r e c o n s t r u i r  l a  población de Totonicapán e n  e l  s i g l o  XVI es 
uno de 1569, cuando se repor ta  l a  ex i s t enc ia  de 1,000 "vecinost1 
( e n t e n d i é n d o s e  j e f e s  de fami l ia )  en l a  población de San Miguel 

66 Totonicapán. En forma a i s l ada  este da to  seda  de poco valor ,  
si no fue ra  confirmado por un censo de 1572 que repor ta  900 "ve- 
c inos"  indígenas para l a  población de San Miguel Totonicapán. 67 

Por s u p u e s t o ,  l a  p r o p o r c i ó n  d e  "vecinos"  con r e s p e c t o  a l a  

p o b l a c i ó n  t o t a l  v a r í a  según e1 tamaño de la  fami l ia ,  pero las 
p roporc iones  que se usan  con más f r e c u e n c i a  en l o s  es tudios  
mesoamericanos f l u c t ú a n  e n t r e  uno a tres y uno a seis. 68 Ac- 
t ua lmen te  en Totonicapán, en una f amil ia  suelen estar inc lu idos  
l o s  N jos e hijas ya casados, l o  que s i g n i f i c a  un t o t a l  conside- 
r a b l e  de más de  seis personas por famil ia .  Por l o  t an to ,  una 
proporción de uno a cinco provee apreciaciones relativamente con - 
s e r v a d o r a s  de 5,000 y 4,500 habi tantes  indígenas para la pobla- 
c i ó n  de  San Miguel Totonicapán en 1569 y 1572, respectivamente. 
C m  ambos cómputos de vecinos fueron dados en n h r o s  redondos, 
es de suponer que se hayan basado e n  cálculos  y no en verdaderas 
tasaciones.  Por o t r a  par te ,  es muy probable que la  tendencia de 
l o s  a l c a l d e s  l o c a l e s  haya s i d o  l a  de estimar por debajo de l a  
r e a l i d a d  e l  tamaño de l a  p o b l a c i ó n ,  de  l a  c u a l  h a b r í a n  de  
esperar  obtener t r ibu to .  

66 C o l e c c i ó n  de documentos i,nédi.tos r e l a t i v o  a l  descubri- 
miento  c o n q u i s t a ,  y o r g a n i z a c i  on  d e  las antiguas posesiones 
espa í io ias  de ultramar ( W r i d :  Tipografía Sucesores de Rivade- 
negra, 1925), t. 17, p. 180. 

67 Documento de 1572, J. Garcí a Icazbalceta Collection,  
La t in  American Collection,  University of Texas A u s t i n ,  20: 1: 
402. E s t o s  datos  son osteriormente confirmados por un informe 
r e l a t i v o  a más de  80 8 t r i b u t a r i o s  en S. M. Totonica án, en un 
documento de 1583: AGI,  Patronato 183 (2-2-4), 1.1.3 Puna copia 
d e l  Geo raqhy Department , University of Calif o rn ia ,  Berkeley) . 

68: Vease: Gibson, Tlaxcala, p. 139; Sarah W. Miles, 'The 
Sixteenth Century Pokom-Ma a: A Documentary Analysis of S o c i a l  
S t ruc ture  and Archeologicd S e t t i n  ", Transactions of t h e  Ameri- 
can Philosophical S o d e t y  47 (19579: 766; y Carmack, "The Docu- 
mentary Sourcestl, p. 89. 
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P a r a  e l  mismo p e r í o d o ,  aproximadamente, López de Velasco 
r e g i s t r ó  e l  número de t r i b u t a r i o s  de llomostenango y Santa & d a  
Chiquimula. S i  bien e s  c i e r t o  que su  descripción de l a s  Indias  
supuestamente  se a p l i c a  a l o s  años  de  1571 a 1574, López de 
Velasco probablemente  se basó en datos sobre población adqui- 
r i d o s  e n  una época  considerablemnte an te r io r  a l a  fecha en la  
que é l  e sc r ib ió .  S i  e s t e  fuese e l  caso, entonces l o s  450 y 160 
t r i b u t a r i o s  que él r e p o r t ó  p a r a  l4omostenango y Chiquimula, 
r e spec t ivamen te ,  pueden e s t a r  basados en cómputos hechos en l a  

década  de  1550, O bien l a  de 1560.~' Por o t r a  par te ,  l a  ampli- 
t u d  g e n e r a l  de l o s  datos de López de Velasco para l o s  comienzos 
de l a  década de 1570 es confirmada por Francisco Vásquez, quien 
d i o  n o t i c i a  q u e ,  e n  1 5 8 7 ,  Momostenango tenía más de 400 
t r i b u t a r i o s  y que en Chiquimula, en 1575, e l  número de vecinos 
sobrepasaba  l o s  100. 70 En e s t a  época, un " t r ibu tar io"  era un 
va rón  i ndí  gena comprendido en t r e  l o s  dieciocho y l o s  cincuenta 
años ,  y era c a s i  e q u i v a l e n t e  a un "vecino" indígena. Un gran 
número de varones, adul tos  casados, estaban exentos de l a  condi- 
c i ó n  de t r i b u t a r i o  porque, o eran miembros de l a  clase aborigen 
gobernante, estaban enfermos o impedidos, o eran de l o s  "reserva 
dos" que ayudaban a l o s  misioneros ca tó l icos  . 71 En consecuencia, 
a l  u s a r  una proporción de un t r i b u t a r i o  por cada cinco personas 
e n  l a  población, l o s  datos sobre t r i b u t a r i o s  indican que, en l a  
década  de  1570, las  pob lac iones  de  Mornostenango y Chiquimla 
tenían,  por l o  menos, 2250 y 800 habitantes respectivamente. 7 2 

Durante  e l  s i g l o  X V I ,  San Bartolo y Santa Lucía la  Reforma 
deb ie ron  de haber es tado inc lu idas  en lo s  cómputos de población 
de Momostenango y Chiquimula,  respectivamente. 73 San Andrés 

69 LQpez de Velasco, Geo raffa de las Indias p. 147. 
70 Vasquez, P r o v i n u a  de f. San~is i im,  Nombre. 1: 249. 
71 Angel Rosenblat , '31 Desarrollo de l a  población indíge- 

na de &ricaw, ASGHG 15 (1939): 497. 
72 Esta -roporciÓn también fue  usada o r  Gibson, Tlaxcala, 

p. 139- y por & l e s ,  "The Pokom--Mayat', p. 7%6. 
f 3  Vasquez Provincia d e l  Sant is iw,  Nombre, 1: 249; y Dic- 

c ionar io  geográfico, 2: 261. 



Xecul, San ~ r i s t b b a l  y San Francisco e l  Al to  son los Únicos 
cen t ros  importantes  que no fueron tomados en cuenta en estos 
cómputos de principios de l a  década de 1570. E l  primero era un 
centro urbano pre-hispánico, mientras que los  dos Ú l t i m o s  fueron 
fundados en l a  dkcada de 1540; hac ia  1570, l o s  t r e s  ya eran 
importantes  centros.74 En lo s  s ig los  XVII y XVIII, es tas  t r e s  
poblaciones representaban de un t e r c i o  a l a  mitad de l a  po- 
b l ac ión  de l a  región de l  actual departamento de Totonicapán. 75 

suponiendo que dichas poblaciones hayan representado e l  mismo 
porcenta je  sobre  l a  población t o t a l  en e l  Últim periodo del  
s i g l o  X V I ,  l o s  da tos  de t r i b u t a r i o  y vecino ind ican  que l a  
población d e l  departamento de Totonicapán e ra  de por l o  menos 
11,325 a 15,000 personas en los  primeros años de l a  década de 
1570. 

La población de Totonicapán en dicha década sólo pudo haber 
s i d o  una pequeÍia fracción de la  población existente a l  momento 
de l a  conquista española; es to ,  debido a las fa ta les  consecuen- 
cias de las guerras de l a  conquista, e l  severo resquebrajamiento 
c u l t u r a l  y la  introducción de enfermedades del  Viejo Hundo. La 
proporción e n  l a  c u a l  l a  población fue declinando durante e l  
s i g l o  X V I  puede esperarse que v a d e  tremendamente de un lugar a 
o t r o ,  dependiendo e s t a  va r i ac ión  de f a c t o r e s  t a l e s  como las 
condiciones favorables de un ambiente f í s i c o  para desarrollo de 
l o s  organismos patógenos, o l a  intensidad de las exigencias de 
los españoles sobre l a  población indgena.  Se ha demostrado que 
l a  población de l a  región central  de México decayó en más de un 
80 po r  c i e n t o  e n t r e  1523 y 1 5 6 8 . ~ ~  En 1603, e l  número de 
"vecinos" en San Miguel Totoriicapán e ra  de 500, l o  que indica un 
descenso d e l  50 por ciento en e l  Ú l t i m  t e rc io  de l  s ig lo  XVI y 

74 Véase: Vásquez, Provincia  d e l  Santisirno Nombre, 1: 
249. Ponce ~ e l a c i b n  Breve . 462; documento de 1578, AGCA, 
A1.4646.39661; documento de 1$8$, AGI Patronato 183 

75 Véase: Fuentes y Guzmán, kcordación f l o k d a ,  1: 51; 
Vás uez , Provincia del  Santisirno Nombre, 4: 48-54; y manuscrito 4 de 1 78 AGCA, ~1.6097.53125, f .  52. 

7d b r a h  y Cook, "üemographic ResearchZ*, p. 719. 
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que viene a ser, aproximadamente, l a  misma proporción en l a  cual  
l a  poblac ión  de Tlaxcala -en e l  á rea  c e n t r a l  de &xico y que se 
e n c u e n t r a  casi a l a  misma a l t u r a  que San Miguel Totonicapán- 
d e c l i n ó  d u r a n t e  e l  mismo período.77 Muy cerca de Totonicapán, 
aunque a una a l t i t u d  significativamente más baja,  se encuentra 
l a  p o b l a c i ó n  de  S a n t i a g o  A t i t l á n ,  que hac ia  1585 s e  había  mi- 
nimizado h a s t a  a l canza r  menos d e l  10 por c iento d e l  tamaño que 
t e n í a  a l  momento d e l  c o n t a c t o  con los  españoles. 78 ~l comen- 
t a r i o  hecho por e l  presidente de l a  Audiencia de Guatemala, que 
d i c e  que h a c i a  1582 l a  población indígena había disminuido e n  
d o s  t e r c i o s  de  l o  que e r a  cuando se h i c i e r o n  l o s  pr imeros  
cómputos (década  de 1540) ,  d a  i d e a  de una velocidad bastante 
a c e l e r a d a  de  dec l inac ión  en l a  población d e l  a l t i p l a n o  de Gua- 
te~nala.~' Ciñéndose a un cá lcu lo  conservador de que l a  mitad de 
la  población pereció e n  l a  epidemia i n i c i a l  de 1520, de que o t r a  
d e c l i n a c i ó n  d e l  50 por c i e n t o  tuvo lugar en l a  población res- 
t a n t e  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  de c o n q u i s t a  prolongada desde 1524 
has t a  1541, y que una tercera mengua d e l  50 por c ien to  se d io  de 
1541 a 1570 (6poca en que ocur r ió  l a  segunda pandemia), entonces 
l a  población de Totonicapán, a pr incipios  de l a  década de 1570, 
deb ió  de h a b e r  cons t i tu ido  só lo  un octavo d e l  tamaño que tenía 
e n  1520. Por  t a n t o ,  suponiendo que l a  población indígena hu- 
b i e r a  su f r ido  un descenso  de e n t r e  80 y 90 por  c i e n t o  h a c i a  
1570, las  a p r e c i a c i o n e s  numéricas de 11,325 a 15,100 para l o s  
pr imeros  años  de  l a  década  de  1570 se r í an  indicadoras de una 
población a n t e r i o r  a 1520 que o s c i l a  e n t r e  56,625 y 151,000. 

Las  ci f ras anter iores  son congruentes con nuestra  población 

77 C. de Lemos y Andrada, "Hemrial de l o s  conventos doc- 
t r i n a s  y r e l i g i o s o s  des  t a  p r o v i n c i a  d e l  Sant ís imo ~omire  de 
J e s ú s  de Guatemala, Honduras y Chiapas, de l o s  f r a i l e s  menores, 
1603", en Documentos para la  h i s t o r i a  de España, t .  100, p. 501; 
y Gibson, Tlaxcala,, p. 139. 

78 " R e l a c i o n  de S a n t i a g o  A t i t l á n " ,  p. 95; y MacLeod, 
Spanish Central  America 

79 Manuscrito de i 5  g. 2, 131* Bancroft 2-C 209, p. 3. 
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mldma de 60,000 personas en 1524, basada en las crómcas indfge - 
nas y las relaciones de Alvarado. Tomando en cuenta e l  impacto 
de la  primera pandeuda, este cálculo sobre l a  población existen- 
t e  en  1524 da i n d i c i o  de que, en 1520, l a  poblad611 pudo haber 
oscilado entre 90,000 y 120,000 habitantes. E l  descubrimient 
de nuevos documntos quizás permita una reconstrucción más pre- 
u s a  a l  respecto.  Sin embargo, un cálculo de 60,000 a 150,000 
hahitantes en 1520 para la  región del  actual departamento de To- 
tonícapán es coapati ble, por una parte, con e l  testimonio de los  
test igos de las conclidones que se dieron a l  mom?nto del  contac- 
t o  y, por otra,  con los  primeros cómputos de pobladón y tr ibuto 
d e l  s i g l o  XVI. Para dar  una i d e a  más clara de este cálculo, 
vale la  pena hacer notar que la  población de l a  misma región e ra  
de aproximadamente 100,000 personas en 1950, y de un poco más de 
140,000 en 1964. 

Nuestro c á l c u l o  t&én aclara, en c ier to  modo, l a s  c i f ras  
sobre población pre-hispánica que se  encuentran en los  escri tos 
de Fuentes y Guzmán y que por largo tiempo han sido ignoradas 
por consi derárselas exageradones imperdonables. Según Fuente 
y Guzmán, San Xguel Totonicapán propordonó 90,000 guerreros a 
TecÚn ü m h  cuando llegó la  conquista; l o  que seda equivalente a 
una p o b l a d  ón t o t a l  de 360,000 habitantes.80 Estos guerreros 
provenf an de dieciocho pobladones que estaban bajo e l  control 
de San Miguel Totoni capán, l o  que de una u o t r a  forma sugier 
que e l  á r e a  en cuestión era, por l o  menos, dos veces e l  tamaño 
d e l  a c t u a l  departamento. Fuentes y Guzmán también declara que 
todo e l  e j é r c i t o  a l  mando de T e c h  Umán llegaba a los  232,000 
guerreros ,  l o  cual indica una población t o t a l  de la  nación qui- 
ché de m& de 928,000 habitantes en 1520.81 No existe evidenda 
alguna que indique que los  quichés no fueran tan numerosos; s in  
embargo, hay una gran d isc repanc ia  e n t r e  l a  descr ipción de 

80 Recordación f lorida,  2: 397-98 y 3: 46. 
81 Recordación f lorida,  2: 398. 
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Alvarado d e l  e j é r c i t o  quiché, cuando dice "más de 30,000", y l a  
cantidad de 232,000 que proviene de Fuentes y Guzmán. Del mismo 
modo, Fuentes y Guzmán dice que la  nación quiché tenía un ejér- 
c i t o  de  1.4 millones en e l  apogeo de su  poderío, a mediados d e l  
s i g l o  XV. En l a  cumbre de su  s u p r e m d a ,  l o s  quichés recogían 
t r i b u t o  de  más de c i en  poblaciones y gobernaban en toda e l  área 
o c c i d e n t a l  de Guatemala, así como en gran par te  de l a  región de 
 erap paz.^^ Por t an to ,  una población de 5.6 millones de habitan- 
t e s  se hace f a c t i b l e  si no só lo  se toman en cuenta a l o s  quichés 
s i n o  también a todos l o s  grupos que estaban bajo su supremacía. 
En conclus ión ,  l a  información con que se cuenta para es tab lecer  
e l  tamaño ve rdade ro  de  l a  p o b l a c i ó n  pre-hispánica de Totoni- 
c a p á n ,  no  o f r e c e  b a s e  a l g u n a  p a r a  d e s e s t i m a r  l o s  d a t o s  
demográficos que se encuentran en Fuentes y Guzmán. 

La pob lac i  Ó n i ndí  gena de Tot oni capán comenzó a recuperarse 
demográficamente en e l  s i g l o  X V I I  (ver  Cuadro 1). La declina- 
c i ó n  de l a  población i n d g e n a  ocur r ió  con mayor rapidez durante 
l a s  c i n c o  p r imeras  décadas  de gobierno español, y es probable 
que haya a l canzado  s u  punto más b a j o  e n  a lgún  momento de l a  
primera riiitad d e l  s i g l o  X V I I .  Las  epidemias  r e p e t i d a s  veces  
l u c i e r o n  e s t r a g o s  e n  l a  población de Totonicapán y,  en conse- 
cuenc ia ,  l a  recuperación de la  población fue  un proceso l en to  y 
esporádico (ver  Cuadro 2). E l  que l a  población haya sobrevivido, 
después de  t o d o ,  es mudo t e s t i m o n i o  de un proceso gradual. de 
c r e a c i ó n  e n t r e  l a  población indígena de r e s i s t enc ia  e inmunidad 
c o n t r a  las  enfermedades d e l  Viejo Hundo. En l o s  s i g l o s  X V I I  y 
X V I I I ,  l a  población habría  de aumentar lentamente por espacio de 

82 Hunro S. E h n d s o n ,  The Eook of Counsel: The Popo1 Vuh 
of t h e  ~ u i c h é  Maya of Guatemala (New Orleans: Mddle American 
b s e a r c h  I n s t i t u t e ,  1971), p. xvi. 
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una o dos décadas; luego, en un sólo año fue reducida hasta en 
un 5 o 10 por c ien to .  Hacia f inales  del  período colonial, l a  
propagación de l a s  epidemias e ra  controlada con creciente efec- 
tivi dad, por medio de poner en cuarentena las áreas afectadas y 
con l a  introducción de vacunas.83 No obstante e l  apareciimento 
de epidemias ocasionales, e l  s ig lo  XiX fue una época de notable 
y rápido crecimiento de la  población en Totonicapán. 

Cuadro 1 
Poblad611 d e l  departamento de Totonicapán 

1520-1892 

A?Io Poblad 6n aproxímada Fuentes 

1520 de 60,000 a 150,000 Cálculo explicado en e l  texto 

1524 de 60,000 a 90,000 Extrapolación con base en los 
testimonios oculares; vkase e l  
texto 

1572 de 11,500 a 15,000 Manuscrito de 1572, Univ. de 
Texas en Austin; y Velasco , p. 
147 

1778 22,000 AGCA, A1.6097.53125 y A1.44. 
6097.55507, f .  51 

1797 30,000 Gazeta de Guatemala (Ciudad de 
Guatemala: 1797-98), 1797 

1892 70,000 Batres, p. 182 

..,..a ..a,.. 83 Manuscrito de 1781 AGCA, A1.47.2802.24619; manuscritos , 

de 1812, AGCA, ~1.6114.56303 y A1.6114.56312. 
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Cuadro 2 
Epidemías que afectaron a Totonieapán 

1520-1841 

Ailo Enfermedad Fuentes 

1520-21 v i rue la ,  t i f u s  (?), Recinos,  pp. 115-16; Fuentes y 
plaga pulmonar ( 7 )  Guzmán 1: 338-39; MacLeod, pp. 

40-4 1 

1541-45 peste1 ("gucumatz") Isagoge apologética,  pp. 289-90; 
F u e n t e s  y Guzmán, 3: 425-26; 
MacLeod, p. 19 

1560-65 v i rue la ,  plaga pul- Recinos, pp. 143-45 
monar ( ?) 

1576-77 peste,  bubones Isagoge apologética,  pp . 289-90; 
Recinos, p. 149 

1588-90 v i rue la  Recinos, pp. 156-58 

1600 vi rue la  AGCA, A3.16.2801.40493 

1631-32 tabardi  1102, t i f u s  J o s é  J o a q u í n  Pardo, Efemérides 
para escribir la  h i s t o r i a  de  l a  
muy nob le  y muy leal  ciudad de 
Santiago de l o s  C a b a l l e r o s  d e l  
R e i  no de  Guatemala (Guatemala: 
T i  pograf i a Nacional ,  1944), p. 
5 0 ;  J .  F. Thompson, Thomas  
Gage's Travels  i n  t h e  New World 
(Norman: Univercity of Oklaho- 
m a ,  1958) p. 263 

1648-50 peste, plaga pul- Pardo,  p. 59; Fuentes y Guzmán, 
monar (?)  1: 151 y 3: 401 

1 Término general  que se r e f i e r e  a las plagas o epidenrias. 
2 Término e s p e c í f i c o  p a r a  f i e b r e ,  que se usa a menudo para 

i n d i c a r  t i f u s .  
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Fuentes 

1686 peste,  t i f u s  Pardo, p. 104; Fuentes y Guzmán, 
1: 151 y 3: 44; Vásquez, 4: 252- 
53 

1694-96 v i rue la  

1704-11 peste  

AGCA, A1 .4026.30980; Pardo, pp. 
115 y 118 

Isagoge apologéti ca, pp . 290-9 1 ; 
Pardo, pp. 131, 133 y 135 

1725-28 peste  Pardo, pp. 159 y 165 

1733 vi rue la  AGCA, A3.12.2776.40153 

1741 t abardi 110, t i f u s  Pardo, p. 189 

1746 t abardi 110, t i f u s  Pardo, p. 198 

1780-81 viruela AGCA, A1.24.6097.55507 y A1.47. 
2802.24619 

1795-97 t a b a r d i l l o ,  t i f u s  AGCA, A1.47.385.8012 y A1.2004. 
y v i r u e l a  13778 

1804 t abardi 110, AGCA, A1.2171.15674 
sarampi Ón 

1811-12 t a b a r d i l l o  AGCA, A l  .6113.56195 y A1.6114. 
56303 

1826 sarampi 6n AGCA, B2.3586.81931 

1830-31 f i e b r e  aman l l a  AGCA, B .  2555.60084 y B.3589. 
82164 

1841 t o s  f e r i n a  AGCA, B2.3589.82176 

Las condiciones demográficas d e l  primer t e r c i o  d e l  s i g l o  XX, 

fueron s imi la res  a las d e l  s i g l o  X I X .  E l  segundo t e r c i o  d e l  
s i g l o  e n  curso fue un pedodo de crecimiento demográfico extre- 
madamente r á p i d o .  Según l o s  datos e s t a d i s t i c o s ,  l a  proporción 
de c r e c i m i e n t o  de  población promedió e l  2.7 por c ien to  para e l  
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período de 1950 a 1964, mientras que l a  población de Totonicapán 
c r e c i ó  aproximadamente de  99,000 a 1 4 2 , 0 0 0 . ~ ~  Para 1973, l a  
pob lac ión  h a b l a  alcanzado aproximadamente l o s  167,000 habitan- 

tes. 85 

Durante e l  primer s i g l o  de dominación española, l a  población 
i n d i g e n a  de Totonicapán l l egó  a decaer en por l o  menos un 80, y 
t a l  vez e n  más de un 90 por c iento.  Las referencias  d e l  con- 
q u i s t a d o r  e s p a ñ o l  que hab lan  de  l a  ex i s t enc ia  de grandísimas 
pob lac iones  i n d i  genas son confirmadas por evidencias e s c r i t a s ,  
t a n t o  espaÍ io las  como ind igenas .  E l  mismo t i p o  de pruebas do- 
cumentadas se descubre  actualmente para gran par te  de América 
Lat ina ,  las cuales  vienen a sus ten tar  las a p r e c i a c i o n e s  de l o s  
españoles sobre l a  población indigena a l  momento'del contacto. 

La cr is is  que s e  a f r o n t a  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  deb ida  a l a  
super-población humana y a l o s  l imitados recursos de tierra, es 
t a n  aguda en Totonicapán como en cualquier o t r a  par te  de Centro 
A m é r i  ca .  86 Cier to  es que, en l a  h i s t o r i a  de Guatemala, l o s  Ú1- 

timos t r e i n t a  años han s ido  e l  período más acelerado en cuanto a 
c r e c i m i e n t o  d e  p o b l a c i ó n ;  s i n  embargo, l a  p r e s i ó n  humana 
e j e r c i d a  sobre l o s  recursos  de l a  t i e r ra  puede s e r  r a s t r e a d a  
r e t r o s p e c t i v a m e n t e  e n  e l  período pre-hispánico. La población 
i n d í  gena d e l  a l t i p l a n o  occidental  de Guatemala, a l  momento d e l  
c o n t a c t o  con l o s  españoles, debió de haber s ido t a n  grande como 
l o  era a mediados d e l  s i g l o  XX. Según l o s  documentos indígenas,  
e l  c a s i  c o n s t a n t e  estado de guerra de f i n a l e s  d e l  período pre- 
h i s p á n i c o  f u e  ocasionado, a l  menos parcialmente, por l a  explo- 

84 S e x t o  censo  de población, 1950 (Guatemala: Dirección 
G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a ,  1953) ,  p. 18; y Sbptimo censo  de  

o b l a c i ó n ,  1964 3 tomos (Guatemala: D i r e c c i ó n  General  de 
gstactfst ica,  1971j, 2: 455 

85 Dirección &neral.de Es tad is t ica ,  Octavo censo, 1: 19. 
86 Thomas T. Veblen, "The Urgent Need f o r  Forest  Conserva- 

t i o n  i n  Highland Guatemala", Biological Conservat ion 9 ( 1976) : 
141-54. 
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s i ó n  demográfica y l a  necesidad de más t i e r r a  para sustentar a 
l a  población que i b a  en aumento.87 Lo propuesto por Cook para 
l a  reg ión  c e n t r a l  de México, puede muy bien a p l i c a r s e  a la  

población maya del  altiplano de Guatemala, l a  cual también deM6 
de haber estado a punto de contraerse como consecuencia de años 
de despliegue demográfico extremo sobre l a  t i e r ra .  88 

87 "Título de la  casa de Ixquin-Nehaib"; y Recinos, Anales 
de los  cakchiqueles, 

88 Sherburne  PP. . Cooi, l7 113 So 1 1 lI8* Erosion and Po u l a t i o n  i n  
Cent ra l  Mexico y The i i i s t o r i c a l  Demo raphy and E c o l o  y of 
Teotlal án (Berkeley: üniversity of Ca8forni.a Press, 1948, Ibe 
ro-Ame 2 cana). - 




