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Se presenta el anahsls de 8 sistemas geneticos, en 30.259
individuos de una muestra obtenida entre los afios 1984 a
1990 en todas las regiones del pais, de una poblachin es-
tudiada en casos de disputas de paternidad. A partir de la
muestra se derive tanto la frecuencia fenotipica como la
freeuencia genlca de cada uno de los marcadores en es-
tudio, y se opero su distribucion por regiones naturales y
politicas. Tomando como referencia poblaciones an-
cestrales, el analisis de la muestra nos da un cuadro de
mezcla tri-etnica, para cada uno de los genes y para la
totalidad de los mismos, para Colombia, con base en la
unlizacion del programa de computador MENDEL.

INTRODUCCION

EI presente estudio muestra el analisis de una frac-
cion representada por 30,259 individuos extrafdos de
los estudios de paternidad realizados en el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en los ul-
timos 22 afios, eorrespondientes a 9.744 familias
durante los afios de 1984 a 1990. EI resto de la mues-
tra, hasta completar un total aproximado de 80.000
individuos, se eneuentra aetualmenle en proeeso, con
la misma metodologfa que se escribe mas adelante.
Se anticipa que no se trata de una muestra aleatoria
puesto que al ICBF acuden para dirimir estas dispu-
las. familias que en general pertenecen a la clase me-
dia baja y baja, segiin clasificacion socio-econornica.
Por esta consideracion, ereemos que la muestra fa-
vorece los aportes "indfgena" y "negro", de aeuerdo
con la hipotesis de que el aporte "caucasico'' es ma-
yor rnientras mas elevado sea el estrato socio-econo-
mieo al que se pertenezea.

MATERIALES Y METODOS

Se analizaron un total de 30.259 individuos prove-
nientes de 9,744 grupos 0 familias en estudio de pa-
ternidad eseogidos durante los afios de 1984 a 1990

con la distribucion geografica que se observa ella
Tabla I y en el Mapa I,

Tabla 1. Distribucion geografica de la muestra.

Departamento 0 region Individuos

Cundinamarca 5.841

Cboco. Valle, Cauca y Narific 5.487

Boyaca 3.213

Costa Atlantica 2,933

Tol.ima, Huila 2.598

Antioquia 2.384

Risaralda, Quindfo, Caldas 2.039

Santanderes 1.558

Amazonfa,Orinoqufa 692

San Andres (Islas) 66

Total 26.821

Para la ubicacion de la muestra en regiones naturales
se siguieron los criterios estableeidos por Guhl (I),
con los que se obluvieron los resultados presentados
en la Tabla 2,

Se analizaron oeho sistemas geneticos, todos en los
globules rojos, que incluyen 23 alelos asf:

ABO, A, B, 0,
Rhesus (Rh), Ro (eDe), R I (CDe), R2 (cDE), Rz

(CDE), Ry (CdE), r (ede), r' (Cde), r" (edE).
Kell, K, k,
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Tabla 2. Distribuci6n de la muestra por regiones

Region Andtna Region Caribe Orinoquia

Cundinarnarca 5841 Athintico 776 Meta 452
Boyaca 3213 Bolfvar 757 Casanare 52
Valle 2447 Magdalena 632 Arauca 19
Anuoquia 2312 Sucre 284 Vichada 3
Narifio 2110 Cesar 237 Total 526
Tolima 1477 Guajira 106
Caldas 1374 Cordoba 89
Santander 1186 Uraba ant. 72

Huila 1121 Total 2953
Caucu 439
Risuralda 420 Region Pacifica Amazonia

N. Santander 367 Chaco 205 Caqueta 112
Quindfo 245 Narioo 161 Pururnayo 49
Cesar 45 Valle 85 Guainfa 3
Bolivar 6 Cauea 40 Amazonas 1
Total 22603 Total 491 Total 166

1 - 9.054
2 - 5.487

agO 3 - 2.933
4 - 2.598
5 - 2.384
6 - 2.039
7 1.558
8 [.=:J 692
9 c::::J 66

TOTAL 26811

Mapa 1. La Muestra. I :Cundinamarca y Boyaca; 2:
Choco, Valle, Cauca y Narifio; 3:Costa Atlantica; 4:
Tolima y Huila; 5:Antioquia; 6:Risaralda, Quindfo,
Caldas; 7:Santanderes; 8:0rinoquia y Amazonia; 9:
San Andres (Islas).
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Duffy, Fya, Fyb, fy.
Kidd, Jka, Jkb, Jk.
Diego, Dia, Dib.
MNSs, MS, Ms, NS, Ns.
Xg, Xga, Xg.

La tecnica empleada para el analisis fue la de aglu-
tinaci6n, con procedimientos usuales, con anti cuerpos
especificos en much os casos de origen monoclonal,
sometidos peri6dicamente a control de especificidad y
reactividad con paneles de celulas con fenotipos co-
nocidos suministrados por la misma casa productora.
Aunque en los primeros afios se utilizaron diferentes
marcas reconocidas por su calidad (Dade, Hyland), en
Ia gran mayorfa de los afios los sueros empleados
fueron de Ia firma Biotest, AG, Alemania.

La tipificaci6n de los grupos sangufneos mayores,
ABO y Rh, se realiz6 mediante la tecnica de agluti-
naci6n directa. Los sistemas menores, Kell-Cellano,
Duffy, Kidd, Diego, MNSs y Xg se determinaron
mediante la tecnica de aglutinaci6n indirecta de
Coombs.

1. Almacenamiento de datos

Los datos fueron almacenados en un programa
DBASE de acuerdo con los siguientes caracteres dis-
ponibles en los expedientes:

Numero de familia
Nombre
Edad
Sexo
Lugar de nacimiento
Lugar de procedencia
Resultados de tipificacion
Concepto de paternidad

Una vez se obtuvo la muestra se procedi6 a c1asificar
a la poblaci6n por regiones y por departamentos con
base en el lugar de nacimiento de los indi viduos.
Aquellos sin registro del lugar de nacimiento se agru-
paron aparte bajo el registro "sin datos", para un total
en esta categorfa de 3.449, diferencia entre 30.259 y
26.811.

2. Distribuci6n de la muestra

La poblacion se distribuyo de acuerdo con los sr-
guientes criterios:

Regiones politico-administrativas
Regiones naturales
Regiones y subregiones especiales
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a. Regiones politieo-administrativas. Se obtuvieron
10 regiones mediante la agrupacion por departamen-
tos de acuerdo con el mirnero de individuos disponi-
bles y la region a que pertenecian. Esta clasificacion
sirvio como punto de referencia para el analisis com-
parativo con trabajos anteriores realizados en el pais.
De acuerdo con esta clasificacion, tales regiones son:
Region I: Cundinamarca
Region 2: Boyaca
Region 3: Antioquia
Region 4: Risaralda, Caldas, Quindio
Region 5: Tolima y Huila
Region 5: Santanderes
Region 7: Antiguos territorios nacionales
Region 8: Choco, Cauca, Narifio y Valle
Region 9: Guajira, Magdalena, Cesar
Region 10: Atlantico, Bolivar, Cordoba, Sucre, San
Andres (Islas).

b. Regiones naturales. La clasificacion por regiones
naturales se realize a partir del criterio que establece
que el pais se encuentra dividido en cinco grandes
regiones naturales con caracterfsticas particulares en
el clima y morfologia geografica (I), a las que se
agregan patrones culturales que permiten diferenciar-
las. Estas son:

I. Region Pacifica
2. Region Caribe
3. Region Andina
4. Region de la Orinoquia
5. Region de la Amazonia

La clasificacion de nuestra poblacion, de acuerdo con
estas regiones, se realize mediante la seleccion de los
departamentos y municipios ubicados en cada una,
segun los atlas disponibles en el Instituto Geografico
Agustin Codazzi.

e. Regiones y subregiones especiales. Bogota, San
Andres (Islas); Deptos: Meta, Caqueta, Casanare, Pu-
tumayo y la region de colonizacion antioquefia.

Esta ultima es una region historica bien diferenciada
gracias al trabajo de Parsons sobre la colonizacion
antioquena (2); comprende todos los departamentos
de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindio, y se ex-
tiende hasta el norte de los departamentos del Tolima
y Valle. Gracias a las referencias disponibles se creo
un mapa que se extendio hasta los municipios de
Restrepo, Buga y RoncesvaI'les en el departamento
del Valle; Cajamarca, Lfbano y Mariquita en el de-
partamento del Tolima.
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3. Procesamiento de datos

Una vez clasificada la poblacion de acuerdo con los
criterios expuestos, se procedio a practicar los si-
guientes calculos para cada una de las regiones con-
sideradas, 34 en total:

Estirnacion de la distribucion de las frecuencias
fenotipicas observadas.
Estirnacion de las frecuencias genicas.
Estimacion de la distribucion de Hardy-Weinberg.
Esrimacion del indice de mestizaje de la poblacion
en estudio.
Determinacion de la probabilidad de exclusion de
paternidad esperada para cada uno de los sistemas
de grupos sanguineos, y su probabilidad acumu-
lada para el conjunto de los ocho sistemas utili-
zados, cuyos resultados se presentaran en otra pu-
blicacion,

a. Frecuencias fenotipieas. Se realizaron mediante
conteo directo de cada uno de los fenotipos obser-
vados en cada uno de los ocho sistemas sanguineos
utilizados.

b. Y e. Estimacion de las frecuencias genicas y dis-
tribucion de Hardy- Weinberg. Con base en los sis-
temas sangufneos se estimaron las frecuencias genicas
mediante la utilizacion del programa MENDEL, faci-
litado por Keneth y Lange, 1988, que se bas a prin-
cipalmente en algoritmos geneticos (3). MENDEL es
iitil para el analisis de datos de arbol genealogico hu-
mana por maxima verosirnilitud, para anal isis de se-
gregacion, calculos de segregacion, calculos de liga-
miento, consejerfa generica y otra clase de problemas
relacionados. Se encuentra programado en FOR-
TRAN 77, Y su adecuacion e instalacion se realize en
un procesador VAX-VMS disponible en la Unidad de
Informatica del Departamento de Ingenieria de la
Universidad Nacional de Colombia.

d. Estimacion del indice de mestizaje. Se calculo el
aporte indigena, caucasoide y negro ide de la pobla-
cion en estudio utilizando una version de MENDEL
especial mente disefiada para este tipo de problema.

El principio basico-teorico de estos anal isis es con-
siderar que las frecuencias alelicas, para la poblacion
hfbrida en estudio, son el resultado de las combina-
ciones lineales de las frecucncias genicas ancestrales
de las poblaciones que participan en la forrnacion de
la poblacion hfbrida. Basicarnente se puede cons ide-
rar como una medida de distancia que llega a ser in-
versamente proporcional a la contribucion parental.
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Se tomaron como frecuencias de referenda para po-
blaciones ancestrales las frecuencias genicas infor-
madas en la litcratura para las poblaciones indfgena,
caucasoide y negro ide (Tabla 3).

Tabla 3. Frecuencias gcnicas ancestrales.

Grupo Alelos Ref.
Racial

A 8 0

Negro 0.178 0.114 0.708 (4)
Indfgena 0 0 I (5)
Caucrisico 0.279 0.061 0.660 (4)

CDE CDe CdE cDE

Negro 0 0.029 0 0.043 (4)
lndigena 0.020 0.601 0 0.374 (7)
Caucasico 0.001 0.423 0 0.167 (4)

cDe Cde cdE cde

Negro 0.0739 0.071 0 0.118 (4)
Indfgena 0.0050 0 0 0 (7)
Caucasico 0.0190 0.005 0.003 0.382 (4)

K k

Negro 0.0029 0.9971 (4)
lndfgena 0 I (6)
Caucasico 0.0462 0.9538 (4)

Fya Fyb Fy

Negro 0.0607 0 0.9393 (4)
Indfgena 0.6548 0.3267 0.0185 (6)
Caucasico 0.4210 0.5490 00300 (4)

Jka Jkb Jk

Negro 0.777 0.223 0 (6)
Indfgena 0.419 0.336 0.245 (6)
Caucrisico 0.505 0.495 0 (6)

Dia Dib

Negro 0 I (4)
Indigena 0.17 083 (6)
Caucasico 0 I (4)

MS Ms NS Ns

Negro 0.092 0.488 0.044 0.376 (4)
Indfgena 0.132 0.549 0.052 0.267 (6)
Caucasico 0.237 0.305 0.071 0.387 (4)

RESULTADOS

I. Frecuencias fenotipicas para la poblacien
total.

Como se dijo antes, se realiz6 mediante conteo direc-
to de cada uno de los fenotipos observados, en cada
uno de los sistemas sanguineos estudiados (Tabla 4).
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Tabla 4. Distribucion de fenotipos

Sistema Fenottpo Numero Frecuencia
Observado Observada

ABO A 8014 0.268628
B 2757 0.092414
AB 546 0.018301
a 18516 0.606540

Rh CCDEE 0 0
CCDEe 109 0.003857
CCDee 6306 0.223173
CCdEE 0 0
CCdEe I 0.000035
CCdee 3 0.000106
CcDEE 54 0.001911
CeDEe 6341 0.224412
CcDee 7435 0.263129
CcdEE 0 0
CcdEe 4 0.000141
Ccdee 108 0.003822
ccDEE 1662 0.058819
ccDEe 3455 0.122274
ccDee 1259 0.044556
ccdEE I 0.000035
ccdEe 50 0.001769
ccdee 1468 0.051953

MNS MMSS 1674 0.067778
MMSs 4468 0.180905
MMss 3732 0.151105
MNSS 1085 0.043930
MNSs 4856 0.196615
MNss 5558 0.225038
NNSS 162 0.006559
NNSs 1026 0.041541
NNss 2137 0.086525

KellCell K+k+ 1009 0.030366
K+k- 18 0.000649
K-k+ 26718 0.962984

Duffy Fya+Fyb+ 10745 0.390414
Fya+Fyb- 8496 0.308698-
Fya-Fyb+ 7326 0260187
Fya-Fyb- 955 0.034699

Kidd Jka+Jkb+ 11479 0.426617
Jka-Jkb- 7138 0.265284
Jka-Jkb+ 7869 0.292451
Jka-Jkb- 421 0.015646

Diego Dia+Dib+ 474 0.017276
Dia+Dib- 54 0.001968
Dia-Dib- 26908 0.980755

Xga. M Xga+ 2527 0.199905
Xga- 1719 0.135986

F Xga+ 6283 0.497033
Xga- 2112 0.167075

2. Frecuencias genicas para la poblacion
colombiana.

Se obtuvieron mediante la utilizaci6n del program a
MENDEL (Tabla 5).
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3. Estimacirin del indice de mestizaje

Se estimo el aporte indfgena, caucasoide y negroide
de la poblacion en estudio utilizando una version del
programa MENDEL disefiada para este tipo de pro-
blema. Las frecuencias genicas de poblaciones ances-
trales, de referencia, figuran en la (Tabla 5).

Tabla 5. Frecuencias gemcas para la poblacion co-
lombiana.

Sistema Gene Frecuen. X' HE F

ABO A 0.1555 0.7042 0.3524 > 0.500
B 0.0569
0 0.7875

Rh CDE 0.0039 93.3891 0.6833 < 0.005*
CDe 0.4605
CdE 0.0002
cDE 0.2284
cDc 0.0781
Cdc 0.0093
cdE 0.0045
cdc 0.2151

Kell Cell K 0.0188 5.6849 0.037 > 0.025
k 0.9812

Duffy Fya 0.4394 291.9294 0.6197 < 0.005*
Fyb 0.4030
Fy 0.1576

Kidd Jka 0.4357 136.6636 0.5875 < 0.005*
Jkb 0.4602
Jk 0.1041

Diego Dia 0.0106 226.5332 0.021 <0.005*
Dib 0.9894

MNS MS 0.2494 62.678 0.7012 < 0.006*
Ms 0.3828
NS 0.0781
Ns 0.2894

Xga Xga 0.5254 1[5.999 0.4987 < 0.005*

x2. Chi cuadrado para estudio del desequilibrio de
Hardy-Weinberg

HE. Fracci6n de hererocigotos
F. Nivel de significancia

Los porcentajes globales de los aportes negro, indi-
gena y caucasico para la poblacion global considerada
se pueden observar en la Tabla 6; para las regiones
naturales consideradas, en el Mapa 2; para las regio-
nes politicas, en el Mapa 3, y para la colonizacion
antioqueiia, en el Mapa 4.

DISCUSION

La discusion en el presente trabajo se centrara en la
tematica del mestizaje que, como se ha dicho antes,
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Mapa 2. Mestizaje de las regiones naturales de
Colombia. I .Region Caribe. 2:Region Pacifica. 3: Re-
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Mapa 3. Division Polftica de Colombia - Mestizaje.
I:Caribe. 2:Antioquia. 3:Santanderes. 4:Choco. 5:
Viejo Caldas. o.Boyaca. 7:Tolima y Huila. 8:Valle.
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Mapa 4. Colonizacion Antioqueiia y Mestizaje.

parte del conocimiento de las frecuencias genicas de
la poblacion en estudio, para el caso la colombiana, y
su cornparacion con las frecuencias de referencia, an-
cestrales para la poblacion indfgena, negro ide y
caucasoide (Tabla 6).

Tabla 6. Porcentajes de mezcla tri-etnica en la po-
blacion general de Colombia y en sus regiones

Regiones Negros Indigenas Blancos
% % %

Poblacidn general [0- [ [ 26-29 61-63

San Andres 56-57 0-2 4[-44
Region Caribe 23-25 [7-24 53-58
Region Andina 7.00 27-29 64-66

Region Pacifico
76-77 5-8 [6-18

Chocc 53-54 16-19 28-30
Sin Uraba Antioquefio 51-5 [ 14-15 32-35
Con Uraba Antioqueno

Orinoquia 3-4 28-31 66-68
Amazonia 3-4 29-32 64-67

1. Analisis del mestizaje

Es indudable que el mestizaje, desde el punto de vista
genetico, es un proceso lento. Es una verdad elemen-
tal que, si dejamos de lado aspectos del pasado mas

8

lejano, cuya informacion cientffica y en particular
genetica nos falta, el proceso activo se inicia a partir
de la Conquista, y en particular en todo el perfodo
que conocemos como la Colonia. Son los aeon-
tecimientos de esos dos perfodos los que debieron
configurar nuestro cuadro actual seguidos, claro esta,
de los movimientos demograficos sucedidos a partir
de la Independencia para confluir en 10 que es la Co-
lombia de hoy, en 10 referente a la estructura genetica
de la poblacion. No es nuestra intencion, tampoco
creemos que sea nuestro objetivo, discutir las con-
diciones historicas que 10 han hecho posible. Am-
bicionamos que riuestros datos y conclusiones, el
cuadro que presentamos, pueda ser un punto de par-
tida para "visiones nuevas" del pasado, para aprender
mejor el presente y tener otras luces en la
construccion de nuestro futuro.

Somos los primeros en declarar que no creemos en
un determinismo de los genes, que estes no dictan la
cultura ni la historia. Creemos que antes que un pos-
tulado tal, los genes son manipulados por la historia,
segregados y distribuidos por ella, valorados y privi-
legiados de la misma manera como los seres humanos
10 son. Creemos con Claude Levy-Strauss que es la
cultura quien determina las razas y no a la inversa
(8). Sin embargo, tarnbien creemos que la vision que
presentamos sobre la distribucion de los genes en Co-
lombia esta ahf, que no es un bien muerto, que es
susceptible de, y merece estudio y valoracion, que es
una especie de monitor que nos advierte sobre 10 que
ha ocurrido y esta sucediendo, que no debe ser objeto
tan solo de dejarlo abandon ado como letra muerta
porque una vision determinada de la vida quiera de-
cirnos que no indican nada, que nuestra cultura sigue
siendo la otra, indfgena, no latente sino vigente en
todas nuestras actividades, en nuestra actitud frente a
la vida y el mundo. Creemos que una u otra posicion
debe asumirse no como un acto a ultranza, sino me-
diante la invcsrigacion y el analisis, el rigor en la
confrontacion de los hechos. Por 10 pronto, considera-
mos que nuestros resultados dan validez a 10 referido
antes a proposito de Levy-Strauss y la determinacion
de los genes por la cultura, en este caso revelando un
cuadro de discrirninacion y segregacion en torno a los
aportes que caracterizamos como indfgena y negro.

2. Algunos hechos en la historia

Es conocido, y se acepta hoy plenamente, que la caf-
da dernografica en las tierras conquistadas alcanzo
magnitudes increfbles, y que la misma se atribuye a
tres factores, como son: las matanzas provocadas par
las guerras de conquista a las que se suman las sus-
citadas por las contiendas entre indfgenas, la accion
devastadora de las epidemias en especial la viruela de
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la que alguien escribio: "abrio el continente a la
dominacion espanola"; que tambien deben figurar a
justo titulo como elementos de conquista y coloniza-
cion, la disminucion srgnificativa de la poblacion y de
la "mano de obra barata" como consecuencia de las
polfticas y medidas puestas en practica por el colo-
nizador, y el impacto psicol6gicoque ahora se valora
con mayor significaci6n, sufrido por la poblaci6n
conquistada.

Aunque sigue siendo objeto de debate el ruirnero de
pobladores que exist ian en America al sur del Rio
Grande, es un hecho cierto que encierra enorme inte-
res para la interpretaci6n que deba darse a la conquis-
ta espanola. A simple vista surge la afirmaci6n que
senala que cuanto mayor fuera la poblaci6n existente
en visperas de la Conquista, mas agudo debi6 ser su
declive, en particular para el primer siglo de la colo-
nizaci6n.

Es bien conocida la afirmaci6n de S. F. Cook y W.
Borah (9) quienes establecen que esta parte del mun-
do estaba poblada por cerca de 100 millones de habi-
tantes. Segun ellos, y para el sector geografico estu-
diado con mas amplitud, Mexico central, entre el ist-
mo de Tehuantepec y la Frontera con los indios chi-
chimecas, de una cifra inicial de 25 millones, cuatro
afios despues de la invasi6n, en 1519, s610 quedaban
17 rnillones, cifra que baja a seis en 1548, y a tres
rnillones, 20 aiios despues; a 2 rnillones en 1580 y
hacia 1630 apenas existian 750.000 indios, 10 que
equivale al 3% de la poblaci6n anterior a la conquista
(10). Con consideraciones que deben ser de gran
valor para su recuperaci6n posterior y la perpetuaci6n
de su significaci6n cultural, su analisis establece
diferencias de acuerdo con la ubicaci6n geografica,
cercania al golfo y a las costas del Pacifico, tierras
altas, Mexico central, zona en donde ubica el grueso
de su estudio. Como 10 afirma Sanchez Albomoz,
"incluso reduciendo a la mitad las estimaciones de la
poblaci6n aut6ctona prehispanica del Mexico central,
como propone William T. Sanders, las consecuencias
de la conquista no pueden dejar de considerarse
catastr6ficas. La merma hubiera supuesto pasar de 12
rnillones a 750.000 habitantes, un descenso del 90 por
ciento. Un siglo despues de que Cortes desembarcara
alli, apenas habia sobrevivido uno de cada 16 indios
que habitaban la zona. Los c6mputos de la escuela de
Berkeley sugieren un descenso de I por cada 33
(10).

Si bien es objeto de discusi6n la magnitud de la po-
blaci6n indigena en las Antillas y el Caribe, no 10 es
la rapidez con que se extinguieron, hasta el punto de
existir s610 unos pocos centenares como sobrevivien-
tes en 1570, en la Espanola. Tainos y siboney deca-
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yeron tan rapido que puede decirse que esta fue una
de las razones para que Hernan Cortes abandonara la
isla de Cuba y emprendiera la conquista de Mexico
sin olvidar, claro esta, los conflictos de poder que
alli enfrentaba (10).

Es ligado a este desplorne demografico en las Antillas
y el Caribe como puede entenderse el muy signifi-
cativo papel que jug6 en el repoblamiento del sector
la poblaci6n negra en forma de esclavos, motivado
intimamente por la ausencia de mano de obra de
hombres aptos para el trabajo. Cifras que sefialan que
en 1744 el 44% de la poblaci6n en Cuba era de color,
con ascenso al 57% en 1817, pueden ser mas que
ilustrativas.

En Centroarnerica el cuadro fue un tanto diferente, no
porque el descalabro dernografico no fuera brusco,
sino porque el propio interes del conquistador IIev6 a
detenerlo a tiempo, quizas mas consciente de preser-
var la mano de obra barata, inducido ademas por la
pobreza y estancamiento econ6mico de la regi6n (10),
y por los descalabros sufridos en la conquista de esas
tierras, como Ie ocurri6 a Cortes, de donde surgi6 la
Frase popular, "no te metas en Honduras". Oportuno
es decir ahora que en correspondencia con 10 anterior
podriarnos ver por que Centro america mantuvo, y
desarroll6, una base dernografica amplia, sin olvidar
el peso de la cultura indigena, compleja, alcanzada en
Guatemala, que mantiene un significativo peso en la
cultura de esos pueblos.

No existe unidad de criterio en el estimativo de la
poblaci6n que habitaba la actual Colombia. Fuera de
una magnitud de un mi1l6n de habitantes, como 10
calcula Jaime Jaramillo Uribe (12) 0 de tres 6 cuatro
como 10 defiende Dario Fajardo, la poblaci6n indi-
gena mengu6 a una cuarta parte aproximadamente, en
los tres primeros decenios de la Conquista. Asi, los
naturales de Tunja disminuyeron de 232.407 a
168.444, entre 1537 y 1564, cifra que lleg6 en 1636 a
44.691 habitantes, menos de un quinto de la cantidad
original (13), en tanto que antes de 1536 existian
30.000 indios tributarios en Cali, y descendieron a
420 en 1634 (14). En las tierras altas de la regi6n
oriental como Velez, Santa Fe y Pamplona, las
perdidas se dieron en proporciones equivalentes (15,
16). EI descenso dernografico en 10 que es hoy
Colombia no se detuvo a 10 largo de toda la Colonia,
incontenible con la desafortunada y cruel Encomien-
da, que dej6 sin utilidad real al Resguardo, como 10
muestra Margarita Gonzalez (17).

En el actual Peru, habitado por una de las culturas
mas densas y complejas, present6 un descenso de 9
millones en el tiempo de la Conquista, a 1.3 millones

9
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en 1570, dec Iive que no se detuvo hasta dcspues de la
gran epidemia de 1719, cuando registr6 el mfnima
dernografico (10).

Con un cuadro como el descrito creemos valido afir-
mar con Sanchez Albornoz que "cl fenomeno, por su
envergadura, no tiene parangon en la historia rnoder-
na de la poblacion mundial. Los europeos coloniza-
ran otros continentes (Africa y Asia) en el siglo XIX,
pero ese contacto con otros pueblos primitivos nunca
susciro rarnafia disminucion de la poblacion autocto-
na".

Como se dijo antes, a las matanzas pravocadas por la
guerra, habrfa que sumar las suscitadas por los con-
flictos entre los mismos indfgenas de 10 cual existen
abundantes ejemplos en Guatemala, Mexico y en la
Nueva Granada (14). EI impacto psicologico cobra
cada vez mayor importancia, en particular en el cam-
po de la fertilidad, Iigada a la pauperizacion, a la per-
dida de la cultura propia, a la perdida del senti do de
la vida, 10 que actuo desde el angulo de la decision
personal, incluida la practica del aborto y del infan-
ticidio.

La fertilidad decrecio, Si a la llegada de los espanoles
la familia indfgena era integrada por tres 0 cinco
hijos, en Santo Domingo, en 1514, el promedio era
menor de un hijo por familia. En Nueva Granada, a
principios del siglo xvn la mitad de las familias no
tenfan hijos, y en las restantes el promedio era de
dos. Contrasta 10 anterior con la decision de la
familia blanca cuando, ante la escasez de hombres
para trabajar la tierra, adopta como consigna la fecun-
didad (12).

3. Estructura de la poblacion del reino de
Santa Fe de Bogota a fines del siglo
XVIII.

En 1778, durante la administracion del virrey Florez
se elaboro un censo de poblacion que Francisco Sil-
vestre reprodujo en su "Descripcion del Reino de
Santa Fe de Bogota en 1788", y que Jaime Jaramillo
Uribe toma como base de su caracterizacion socio
cultural de las regiones colombianas (12). Siguiendo
a este autor, se estima que "en lineas generales cons-
tituye la primera base cierta para apreciar el reparto
de la poblacion de Colombia al finalizar el periodo
colonial. En este censo, siguiendo un criterio carac-
terfstico de la sociedad colonial, la poblacion se cla-
sifica por grupos etnicos 0 raciales. Se diferenciaron
la llamada poblacion blanca, que se suponfa era de
origen espaiiol, la indfgena que, segun se pensaba, to-
davia se mantenfa en estado puro, la mestiza que en
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el censo se denominaba con el eufemismo de "libre",
y la negra que estaba en situacion de esclavitud" (12).

Como un punto de reflex ion y cornparacion, hemos
querido seguir la presentacion que hace el men-
cionado autor del referido censo, advirtiendo que el
punto de mayor analisis tendrfa que situarse en la
llamada poblacion mestiza que, muy seguramente,
contempla la mezcla entre blancos e indfgenas.
Creemos que en ellos se manifestaba ya la tendencia
que cristaliza en el cuadro que revela nuestro analisis:

Costa Atlantica
Cartagena Santa Marta Richacha

% % %

Blanca 10.59 11.43 8.25
Mestiza 65.34 57.28 63.36
Esclava 6.63 9.98 11.82
Indfgena 17.52 21.29 15.16

Costa Pacifica
Chaco Cauca- Valle Nanna

% %

Blanca 2.19 20.71
Mestiza 21.18 35.14
Esclava 38.71 19.29
Indfgena 37.21 24.37

Antioquia Cundtnamarca-Boyaca Santanderes
% % %

Blanca 18.29 40.18 20.49
Mestiza 58.44 43.48 73.94
Esclava 18.08 2.33 1.47
Indfgena 5.17 13.99 4.08

Tolima-Huila Los Llanos
% %

Blanca 27.88 5.88
Mestiza 54.01 27.56
Esclava 7.74 0.50
lndfgena 8.67 66.00

4. Estudios del mestizaje en America Latina

Con las consideraciones que deban darse al debate
acerca de la amplitud de la poblacion indfgena pre-
hispanica y su distribucion en las diversas regiones
del continente, sea que se considere una cifra redu-
cida 0 una de magnitud cuestionable, es indudable
que tanto la demograffa como el grado de desarrollo
cultural jugaron un papel de enorrne importancia en
la forrnacion nacional. Pafses con fuerte poblacion in-
dfgena prehispanica, conservadas en la actualidad en
alta proporcion y con culturas de gran desarrollo, son
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Mexico, Peru, Ecuador, Bolivia y Guatemala; con
magnitud de poblaci6n indigena intermedia y culturas
mas incipientes, Colombia, Chile y Venezuela; con
amplio proceso de mestizaci6n, debilrnente pobladas
antes del descubrirniento, con culturas menos evolu-
cionadas y menos densas dernograficamente, son Es-
tados Unidos, Argentina, Brasil (la fachada Atlantica
en general), como 10 sefiala Jaime Jaramillo Uribe
( 12).

No abundan los estudios de mestizaje en America La-
tina; de hecho tampoco en el mundo. Consideramos
que los que guardan relacion con nuestros estudios
son los realizados por Lisker y col. en Mexico (18,
19, 20) que, aunque se fundamentan en analisis de
poblacion mucho menores, los marcadores geneticos
en estudio y los metodos empleados guardan co-
rrespondencia con los nuestros.

Los marcadores geneticos son en todos los casos los
sistemas sanguineos ABO, MN. Rr-Hr, haptoglobina
serica, albumina y tipos del factor BF, para una po-
blacion de 510 estudiantes de la Universidad Nacio-
nal Aut6noma de Mexico (18), adicionados con los
sistemas sanguineos Duffy Diego, hemoglobina y
glucosa-6-fosfato dehidrogenasa para 393 individuos
de la Universidad Aut6noma de Puebla (19), y con
los mismos marcadores antes sefialados para 202 in-
dividuos de la ciudad de Le6n en el Estado de Gua-
najuato, 228 de Merida en Yucatan, 220 de Oaxaca
en Oaxaca y 257 en Saltillo en el Estado de Coahuila
(20).

Los resultados de los estudios de mestizaje en
Mexico, se pueden resumir en la siguiente Tabla 7:

Tabla 7. Estudios de mestizaje en algunas ciudades
de Mexico

Negros Indigenas Blancos
% % %

Ciudad de Mexico 2.93 56.22 40.85
Puebla 10.70 56.30 33.00
Le6n 8.40 51.30 40.30
Merida 5.90 51.20 42.90
Oaxaca l.80 67.60 30.60
Saltillo 7.30 54.70 3800

Tanto si se comparan los resultados anteriores con los
nuestros en cuanto a poblaci6n general, como con las
regiones naturales, el contraste es singular, como se
pudo observar en la Tabla 6.

Varios hechos son notorios en esla comparaci6n.
Debemos senalar en primer lugar la homogeneidad de
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los datos resefiados para Mexico, con independencia
de la ciudad de que se trate, siempre para las loca-
lidades referidas en las diferentes publicaciones. En
todas elias sobresale el aporte indigena, seguido del
aporte caucasico, y en una baja proporcion el aporte
negro. Se excepnia de esto ultimo la ciudad de Pue-
bla. Si nos referirnos a la poblaci6n general de Co-
lombia, el aporte genetico caucasico 0 blanco sobre-
sale hasta el punto de no dudar en sen alar que, desde
este angulo, Colombia es una sociedad predorni-
nantemente blanca; en otras palabras, que el mestizaje
que se ha aclimatado aqui presenta esa amplia ten-
dencia. En ese mismo orden de ideas debemos des-
tacar que el aporte indigena, medido globalmente, es
reducido, con excepci6n de dos regiones politicas,
tarnbien en la vertiente del Pacifico de nuestro pais,
los departamentos del Choc6, con un 40 a 49%, y del
Cauca con el 34 al 41.3%. EI aporte negro, del 10 al
II % para el conjunto de la poblaci6n colornbiana
presenta una fuerte variacion, hasta convertirse en el
aporte mayoritario en la region del Pacifico co-
lombiano, y en esta el Choc6, region que podemos
considerar como el gran reducto negro del pais, se-
guido de la isla de San Andres que, adernas, preserua
una composicion similar a la que creemos debe de-
mostrarse en las Antillas, poblaci6n mulata por exce-
lencia, tanto mas si recordamos 1a extincion temprana
de su poblacion indigena y su progresivo poblamiento
por la etnia negra esclava, amen de los colonizadores.

5. ;, Como se produjo el cuadro de mestizaje
de la Colombia actual ?

Repetimos una vez mas que no es nuestra intencion,
ni nuestro objetivo, ahondar en una discusi6n
hist6rica y demografica cuando, de otra parte, no
abundan los estudios en la ultima disciplina, Con-
sideramos que nuestra meta se cumple con la
presentaci6n de nuestros resultados, que exponemos a
la consideraci6n del pais en su conjunto con todos sus
estamentos, y a los investigadores de otras disciplinas
para su debate.

Sin embargo, como se ha visto, esta ampliarnente do-
cumentado el dramatico declive demografico para la
poblaci6n indigena que habitaba eSla parte del mun-
do, en su conjunto y en la Nueva Granada. Desta-
camos, y 10 vemos en forma dramAtica, el enorme
contraste que se observa si comparamos la ubicaci6n
y los habitat que ocupaban las comunidades indigenas
en nuestro territorio, en el momento de la conquista,
segun la reconstrucci6n de Jacques Aprile-Gnissel
(21), ( Mapa 5a.), con aquel que proporciona el Mi-
nisterio de Gobierno con la ubicacion de las co-
munidades indigenas actuales (Mapa 5b.). La compa-
racion de los mapas habla por si misma, en cuanto a
la devastacion y margmacion de las comunidades

II
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indfgenas, que resaltan, adernas, el fen6meno de que
las culturas existentes entonces, al menos muchas de

• Habitat
• ·Cllidadn· oldeal,

poblozon pueble:rllelos y
11Igar8JOI.

Tornadode
La CilidadCoiontiana

Jacques AprUe-oniuet

Mapa Sa. Comunidades lndigenas antes del des-
cubrimiento.

• • ••

Mapa Sb, Comunidades Indigenas Actuales.

12

elias, no tienen reprcscntacion actual, 10 que es un
hecho general para el continente; las culturas reagru-
padas hoy. y con mayor fuerza de desarrollo y signi-
ficaci6n, no eran las de mayor trascendencia en el pa-
sado.

Sobre esta base, y con el aporte colonizador de
poblaciones negras lIegadas con la esclavitud, que,
segun Colmenares no sobrepas6 la cifra de 70.000 y
que, para el censo citado era de 51.802 personas,
equivalentes al 6.98% de la poblaci6n total, y pobla-
ciones caucasicas, se dio el proceso de mestizaje que,
sin duda, habla adernas de un proceso de selecci6n y
discriminacion.

Si miramos a Colombia como un pais de regiones na-
turales, de acuerdo con Guhl (I), los contrastes saltan
de inmediato. EI origen negro y la poblaci6n negra,
esta ubicada en la regi6n Caribe, en menor propor-
ci6n y logrando las mayores cimas, en la regi6n del
Pacifico y la isla de San Andres, las que, sin embar-
go, no presentan homologia desde el angulo cultural.
EI aporte indigena, casi inexistente en la isla, es si-
milar en las diferentes regiones del pais, en tanto que
la dotaci6n caucasica sorprende de inmediato por su
ubicaci6n preponderante en la regi6n Andina, 10 que
casi induce a que veamos en ella a la estructura del
poder en Colombia. No deben sorprender los datos de
la Orinoquia y la Amazonia si observamos que nues-
Ira muestra no abarca las poblaciones indigenas,
estudiadas en otro programa de investigaci6n, sino a
los grupos de colon os, mestizos blancos que, a mas
de su corta permanencia en la regi6n, en general no
procrean con indigenas.

EI mosaico colombiano en cuanto al aporte genetico
de las tres etnias consideradas, negra, indigena, cau-
casica, cobra las mayores caracterfsticas cuando con-
sideramos su aporte en las diferentes regiones poli-
ticas en que esta dividido el pais (Mapa 3), incluida
esa regi6n, no natural pero si politica, cultural y
econ6mica, como es la de la colonizaci6n antioquefia
(Mapa 4).

6. Comentarios finales y preguntas

Se presenta por primer vez una informaci6n signifi-
cativa a prop6sito de la estructura genetic a de la po-
blaci6n colombiana .

Los metodos empleados y la magnitud de la muestra
analizada permiten pensar que nuevos estudios com-
plementarios variaran poco los datos y la distribuci6n
de los mismos, aqui presentados.
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Se documenta por primera vez una completa y deta-
lIada informacion acerca de las frecuencias genicas,
con 23 genes, en la poblacion colombiana global, en
sus regiones naturales y en su geograffa politi ca.

EI conocimiento de la distribucion de las frecuencias
genicas en las regiones naturales y politicas del pais,
hace posible que los dictarnenes de paternidad se ha-
gan contra las frecuencias especificas para cada una
de esas areas nacionales.

Colombia es un pais de contrastes culturales, que
tambien son geneticos; notorios, en particular, en sus
regiones naturales, y en unidades geograficas me-
nores, aun politicas en algunos casos; se refleja igual,
y en forma clara, en la estructura genetica, La
segregacion cultural dirige la segregacion genetica.

Si se compara con Mexico, pais en donde, como se
establecio, existen estudios similares en una dimen-
sion mucho menor, el proceso de mestizaje en Co-
lombia ha operado en una via muy diferente. La base
indigena es muy amp Iia, desde el angulo gcnetico,
debilitada y debilitandose cada vez mas en Colombia.

Mexico es un pais mestizo con predominio indigena.
Colombia es un pais con predominio caucasico.

La hipotesis que se plantea es que uno y otro estu-
vieron y estan condicionados por el peso cultural y
dernografico indigena, grande en Mexico, pobre y de-
bil en Colombia.

EI peso cultural y dernografico, es hipotesis, deter-
mina y regula el proceso de mezcla racial.

En Colombia la mayor parte de la poblacion indigena
fue extinguida y la restante marginada a los territorios
menos aptos para su recuperacion demografica y para
su reagrupamiento cultural.

Si esos plateamientos son ciertos, el mestizo colom-
biano, y el mestizo de cada pais del continente, pro-
ducto tri-etnico, debio producirse en condiciones iini-
cas, sin conducir a un resultado similar. EI "mestizo
blanco" colombiano es diferente del "mestizo indi-
gena" mexicano, 0 del peruano y ecuatoriano, y del
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"mestizo blanco" argentino y chileno, 0 del "pardo"
venezolano, 0 del mulato cubano.

La que es cornun a todos, como marco general, no
particular, es la historia de la Conquista y la Colonia,
y en particular el idioma.

EI trabajo desarrollado desde el campo social por an-
tropologos los mas, y por historiadores y sociologos,
ha contribuido en gran medida a crear una memoria y
un respeto por las culturas indigenas. Ha contribuido
tambien a su aislamiento?

i, Es en Colombia la distribucion de los grupos etni-
cos el resultado de la discrirninacion racial?

i, Induce a pensar para Colombia, el cuadro que
presentamos y describimos, elementos de valor en
torno a la estructura del poder, adelantadas en otras
investigaciones?

i, Induce a pensar para Colombia, el cuadro que
presentamos, elementos de valor en torno a la
discusion y a una eventual construccion de "iden-
tidad", primero regional y luego nacional ?
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SUMMARY

We have analized eight genetic blood systems (ABO,
Rhesus, Kell, Duffy, Kidd, Diego, MNSs, Xga) in
30.259 Colombian nationals between 1984 and 1990.

The sample includes people from all regions of the
country and they all belong to paternity disputes.
Genotypic and Phenotypic frequencies were derived
for each marker. Regional and political distributions
were established. On the basis of ancestral popula-
tions we conclude that in Colombia there is a tri-eth-
nic mixture for each of the systems, as well as for the
eight systems combined. Analysis was done by com-
puter with the program MENDEL.
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