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Introducci6n 

La constitucion genetica del hombre actual es el pro
ducto de un proceso evolutivo caracterizado por la accion e 
interacci6n de varios factores biol6gicos y culturales. El ma
terial hereditario resultante pas a de generacion en genera
cion escribiendo su historia en las moleculas de ADN. As!, 
un individuo 0 una poblacion puede caracterizarse funda
mentalnlente por su variabilidad genetica expresada en ter
Iuinos de sus frecuencias genicas. Algunos grupos etnicos 
tienen genes, 0 combinaciones de ellos, que los distinguen 
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de otros, incluyendo variantes "privadas" unicas que solo se 
encuentran en una deterrninada etnia. El trans porte de estos 
genes por los grupos humanos a determinadas distancias y 
en cierto tiempo, ha permitido la amalgarrla entre distintos 
grupos etnicos 0 razas, en un proceso de hihridacion 0 

mestizaje que produce finaln~ente nuevas pohlaciones con 
diferente constitucion genetica. 

Los metodos para estudiar la transmision hereditaria y 
la composicion de las n~oleculas portadoras del n~aterial ge
netico se han fortalecido en los ultirnos 20 afios, con el des
cubrimiento y perfeccionaw.iento de nuevas tecnicas de la 
biologia molecular. Este desarrollo tecnico ha perrnitido una 
mayor precision en la reconstruccion historica fundamenta
da en la inforrnacion contenida en las moleculas, producto 
de su acumulo en cientos 0 n~iles de generaciones. Sin em
bargo, la sola cuantificaci6n de frecuencias genicas no se 
explica por si misrna. Es necesaria 1a comparacion cuidado
sa con las fuentes historic as para explicar sus carn.bios en el 
tiempo y el espado. A su vez, el analisis historico se enri
quece con los resultados geneticos producto de la acumula-
cion temporal de esta variacion. I 

El proposito general de este trabajo es tratar de expli
car el proceso de n~estizaje en Costa Rica, incluyendo la mo
vilidad social, rnediante la interaccion del analisis genetico y 
la historia. Se pretende asi estahiecer otra perspectiva 0 en
foque del proceso de mestizaje que pern~ita el analisis critico 
y comparativo ante la evidencia historica y antropologica. 
Adernas, promoverlo como un rnetodo futuro de estudio en 
el proceso de arnalgan-la entre distintas poblaciones. 

Antecedentes hist6ricos sobre el proceso de 
fll.estizaje en Costa Rica 

Mestizaje 1 significa cruce de individuos pertenecientes 
a razas distintas,2 si se entiende por raza las grandes divisio
nes de la humanidad, como caucasoides negroides y arne
rindios. El primer encuentro, en gran escala, de estas tres 
razas se produjo en Arnerica a partir de 1492 y su dimen
sion probablenlente no ha tenido parangon en la his tori a de 
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la humanidad. Posiblen.ente el mestizaje se convirti6 en es
te continente en el principal vehiculo de aculturaci6n, ya 
que por 10 general coincidieron el cruzamiento racial y la 
fusi6n cultural (Marner 1992). 

El proceso de mezcla racial se origin6 en Costa Rica en 
buena parte porque la conquista fue realizada, esencialmen
te, por j6venes varones. Sin duda, la rapidez con que tuvo 
lugar el mestizaje durante la conquista se origin6 en la ca
rencia de mujeres blancas (Melendez 1985). Incluso, fue 
muy escaso el numero de rnujeres que particip6 en el subse
cuente periodo de colonizaci6n (Tinoco 1977). El mestizaje 
lleg6 a ser solo un ingrediente en la conquista de America y 
en la esclavizaci6n temprana de los indios, pues el estupro y 
la violaci6n eran naturales para los espaiioles desde la gue
rra contra los moros (Marner 1992). Durante este periodo, 
en algunos casos conocidos, el matrimonio tuvo caracter de 
alianza militar (Melendez 1982); aunque tambien se obtenian 
mujeres pacifica mente como obsequios y simbolos de amis
tad de los caciques, como ocurri6 al propio Co16n en Cariari 
en 1502 (AGHCR 1952), 10 que ademas, era una forma de 
honrar a sus superiores entre los habitantes de Nicoya, se
g(in describe el cronista Fernandez de Oviedo en 1529 (Me
lendez 1974). Una vez distribuidos los indios en enconlien
das, esta instituci6n servia para proporcionar criadas-aman
tes a los encornenderos. De igual forma operaria la esclavi
tud negra, parte importante en el proceso de mezcla racial. 

A partir de 1502, el matrimonio entre espaiioles e indias 
fue pern1itido por la Corona y recomendado por la Iglesia. Sin 
ernbargo, solo las capas sociales n1as bajas de los innligrantes 
se iban a casar can sus m~ncehas indias. Detras de este hecho 
se puede discernir la preocupaci6n de los espaiioles por man
tener un linaje puro de "cristianos viejos". Por 10 tanto, el con
cubinato continu6 siendo la forma normal del mestizaje, en 
tanto qu.e el rnatrimonio fuc la cxcepci6n (Marner 1992). 

EI mestizaje fue un elen.ento caracteristico de las tres 
etnia~ presentes en la sociedad colonial costarricense. El 
analisis de los datos de Thiel (1902) nluestra como, de una 
poblaci6n predon1inantemente indigena en 1611, se lleg6 
en 1800, a una mayoria de mestizos y de mulatos (Cuadro 
1). Si bien se han observado lilnitaciones en la exactitud de 
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los datos recopil.ados por el obispo Thiel (Castro TO$i, 1964), 
respecto a las estim.aciones pOl/lacionales de los tndigenas 
(Ibarra, 1991a) y de esclavos negros (Aguilar Bulgarelli, 1989), 
su trabajo. pennite fornlarse una idea clara sobre el rapido 
descenso de lapoblac~6n aborigen y de'con"lo fue ocurriendo 
el proceso de h"lezc;la. Uha analisis nris detallado y especifico 
en Cartago, ·confirma esta situaci6n (Acuna y Chavarria, 1991), 

La clasi.ficaci6n oficial de las cuatro 'castas principales 
en la An"lerica colonial incluyeron espanoles, indios, me!>tt~ 
zosy n"lulatos. Este slsten"la fue inspirado y defendido par la 
Iglesia. Cat6lica por sus nociones sobre "lin"lpieza de sangre" 

. y de :'cristianislno nuevo"" pero adoptado y consolidado por 
el Real Pisco a1 as\.inur las rnisn"las divisiones para fa in"lposi~ 
ci6n de tributos. En el intrincado sisten"la de subcastas que 
fue surgien:do can el tiempo, estas Se colocaban dentro de 
cada una de las castas principales, conforn"lc el grupo al 
cual penenecian regularn"lente (Castro Tosi, 1964). Una vez 
adoptada eSta cl'asificaci6n' Inultirracial, lleg6 a ser cada veZ 
n"las dificil seguir criterios estrictds para aplicarla al conti
nuar el n"lestizaje. Par tanto, a finales de la Colonia, el regi~ 

Cuadro 1 

COITlposici6n etnica de la poblaci6n de Costa Rica 
en los anos 1751 y 1801 de acuerdo can los registros hist6ricos 

Ano 1751 (0,.,,) Ano 1801 (%) 

Espanoles 7807 (32.5) 4942 (9,4) 

Indios 10109 (42.1) 8281 05,8) 

Mestizos y Ladinos 3057 (12,7) 30413 (57,8) 

Negros y Pardos 3049 (12.7) 8955 (17,0) 

TOTAL 24022 52591 

Nota: En estos datos podria esperarse hasta un 250/0 de subregistro, tal y 
COITlO ocurre en los paises subdesarrollados actuales. 

Fuente: Thiel, 1902. 
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men de castas iba a ser socavq.dQ_ por el nlismo fen6meno 
que habra ayudado a crearlo. el mestizaje (Marner 1992). 
Como mencionan Acuna y Chavarria (1991), la sociedad 
segmentada iniciada en laColonia se convirti6 en multirra
cial pot la acd6n de- la arnalgan~a entre las diversas combi
naciones etnicas. 

Costa Rica no representa, ni represe·nt6, una excep
ci6n en la continuidad racial general, comun a toda America 
Latina, en que los blancos, indigenas y africanos se ordenan 
en tres gradaciones (blanco - de color - negro), con sus nor
mas generalizadas de "blanquearniento" en la selecci6n de 
la pareja para la nupcialidad (Gudmundson, 1978). Seg(ln 
este autor, la continuidad socio-racial ha sido fomentada por 
dos factores· basicos. Primero, porque los tipos ideales sa
rnatico-culturales ibericos pernlitieron la existencla de un li
n~ite subjetivo: rnas alIa del cual, por una gran variedad de 
razones, los individuos de color claro eran considerados 
"blancos" en el pleno sentido social del ternlino y en conse
cuencia se legitinlaba su elecci6n como contrayentes de un 
matrimonio aeeptable. Y en segunda instahcia, debido al es
tancanliento econ6mico que permiti6 que la posici6n de los 
esclavos perdiera su significado de degradaci9n, en la medi
·da en .que otros grupos de casta ocupaban posiciones sinIi
lares de subordinaci6n, 10 que facilit6 que las distinciones 
de casta se hieieran mas indefinidas y que los mestizos y 
mulatos pr6speros se identificaran con el sisten~a. 

De esta forma, la continuidad socia-racial hispanica 
permiti6 el desarrollo de una cultura nacional e integrada, y 
faeilit6 el proceso de Hlezcla entre la poblaci6n hispana y 
las pol-:>laciones indigena y esclava, que culnlin6 con la ab
sorci6n en la practica de la ultima, al inicio de la vida repu
blicana. Este rnisn~o fen6n~eno sin~plific6 la reciente recep
ci6n de la inmigraci6n rnasiva de negros provenientes de 
las Indias Occidentales y ha pron~ovido su integraei6n en la 
soeicdad costarrieense (Gudn~undson, 1978). 

Estudios geneticos de filczcla racial 

Las razas son poblaciones n~endelianas genetieamente 
distintas, cuyas diferencias se n~antienen, al menos en parte, 

47 



mediante separaciones geograficas, culturales 0 de otro tipo. 
La caracterizaci6n de las razas,como fen6meno bio16gico, 
esta dada por el hecho obvio de que los rniembros de la 
misma especie, que habitan diferentes partes del mundo, 
suelen ser visible y, en algun grado, geneticamente diferen
tes. Tales poblaciones no estan siempre separadas sino que, 
a menudo, se encuentran conectadas por transiciones gra
duales (Dobzhansky 1975). 

Antiguamente, las razas humanas eran alopatricas,3 es
taban separadas en el espacio, al igual que aquellas de la 
mayor parte de animales y plantas que se reproducen se
xualmente. La civilizaci6n origin6 una diversidad de fuerzas 
sociales que han hecho posible la coexistencia simpatrica y 
fusi6n generalizada, entre grupos de diferentes regiones del 
globo (Lev.rontin 1984). 

EI paso de genes de una poblaci6n a otra responde a 
muchas circunstancias: rnigraci6n en masa, guerras, comer
cio, captura de esclavos, violaci6n 0 simple vecindad. Co
mo se mencion6 al inicio, la migraci6n, 0 el flujo genico, 
puede aumentar la variaci6n genetica de las poblaciones 
locales y tener un marcado efecto sobre las frecuencias ge
nicas (Jenkins 1986). EI fen6meno de la amalgama entre 
grupos humanos distintos, constituye una de las formas 
mas simples disponibles para la investigaci6n de los cam
bios microevolutivos, por 10 que se han desarrollado una 
gran cantidad de metodos para cuantificar el proceso. Un 
objetivo comlln de todos estos es clarificar las afinidades 
hist6ricas entre poblaciones, apuntando hacia el momento 
de origen de los hibridos. 

Resulta claro que las teodas de la genetic a de pobla
ciones pueden contribuir en la comprensi6n de la magni
tud de la tasa de ocurrencia y la antiguedad hist6rica de la 
mezcla en poblaciones humanas, cuando estan debida
mente acompafiadas con un profundo analisis de los mate
riales hist6ricos y arqueol6gicos. Aparte de las implicacio
nes evolutivas de la Hlezcla genetica, las poblaciones hibri
das ofrecen un valioso analogo de experimento natural 
que podra ser usado en el entendimiento del papel de 10 
genetico versus 10 ambiental en la etiologia de enfermeda
des complejas. De este modo, tales metodos tambien po-
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dran encontrar aplicaciones fructiferas en el dornjnio de la 
antropologfa fTledica y la genetica epidemiol6gica (Chakra
borty 1986). 

La poblaci6n general de Costa Rica es una excelente 
unidad para los estudios geneticos, ya que el pais es 10 sufi
cientcHlente pequeno COIIlO para hacer posible obtener a 1a 
vez un panoranl.a global de sus caracteristicas y, pOI' otra 
parte introducirse en las diferencias y serllejanzas de sus pe
quefias divisiones geograficas (Roberts 1978). La poblaci6n 
costarricense rnoderna tiene una historia de ascendencia tri
hibrida (Melendez 1985, 'Dl.ic! 1902) e incluye grupos hunl.a
noS de varios origenes. Sin embargo, existe otro plantea
rniento hist6rico proponiendo que Costa Rica es uno de los 
pocos paises latinoarnericanos donde predornina 1a "raza 
bbnca" (Fernandez Guardia 1957), y que oficialrnente se 
pr01TlUeVe el pals con frases COIll.O: "Casi todos los costarri
censes son descendientes de europeos (principalrnente de 
Espana) a diferencia de los nativos de otros paises en ~A,jl.l.e
rica Central (lCT 1990), 0 ia afirnl.aci6n del popular progra
rna para computadoras PC Globe describiendo 1a poblaci6n 
costarricense conlO 97'Vu caucasoide. 

COflsidcracioncs :CHctodo16gicas 

Como pane de un amplio esrudio sobre la constitu
Cion genetica de las poblaciones costalTicenses, se estu
diaron, sin distingo de categorfa racial, para efecto dc es
tinl.ar la rnezcla, un total de 3854 individuos aduito5 de 
arnb05 sexos, no cITlparentados, provenientes de todo el 
pais. Sc analizaron 15 sistenlas codificados por genes; de 
grupos sanguineos (ABO, Rh, MNSs, Dufry, Kell, Kidd, Se
cretor, P, Levvis, Diego, Lutheran) y proteinas del suero 
(alburnina, ceruloplasrnina, haptog1obina y transfcrrina), 
correspondicntes a 32 alelos () haplotipos segregando en 
1a poblaci6n. Cada individuo se incluv6 dentro de ocho 
categorias socioecon6micas de acuerdo a su profesi6n, es
tableciendose fin8!lnente cuatro: estrato no definible. ves-, .' 

tratos alto, ITledio y bajo. Cahe anotar sin enl.bargo, que 
de los Ires conlponentes nccesarios para analizar la condi-
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CIon socioeconomic a (educaci6n, ingreso y ocupacion), se 
utilizo el ultimo mediante la categoria profesion. Esto es 
una limitante, aunque en la realidad existe relacion direc
ta con las dos priIneras. 

EI pais se dividio en 5 regiones: Central, Atlantica, 
Chorotega, Norte y Sur, siguiendo criterios historicos y no 
de division geografica. (Fig. 1). Para ello se analizaron las 
fuentes etnohistoricas indicando los asentarn.ientos y mi
graciones de los tres principales grupos etnicos en la 
composicion racial costarricense, a saber: amerindios, 
caucasoides y negroides. Este analisis se hizo extensivo a 
las poblaciones ancestrales, incluyendo por 10 tanto pro
medios de los grupos conocidos de Africa y Espana (Cua
dro 2). 

D CAUCASOIDES 

B1IJBlI AMERIN DIOS 

IiIIIINEOROIDES 

Fig. 1. Proporci6n de genes caucasoides. negroides y amerindios en Costa 
Rica, de acuerdo a hl distribuc.i6n geografica establecida par regio
nes. Pa fa detalles y c<llculos. ver el textc> (1 ~Regi6n Central; 
2~Atlantic:a; 3~Chorotega; 4~N()rte; ,)~Sur) 
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Cuadro 2 

Frecuencias (porcentaje, prolnedios) de las diferentes poblaciones 
aneentrales utilizados en los ealculos de mezcla racial en la poblaci6n 

costarricense. Se ilustra la variaci6n genetica entre 
grupos con el sistema Rh 

Origen 

AFRICA 

Guinea 
Mina 
Congo-Angola 
Otras 

ESPANA 

P.Vaseo 
Norte 
Este 
Centro 
Sur 
Otras 

AMERINDIOS 

Frecuencia (0/0) 

12 
42 
45 
1 

10 
16 
8 
29 
34 
3 

Chibcha Cboruca, brihri, cabecar, 
guatuso, guaymi, huetal', teribe) 

Variaei6n genetica (Rl-.-neg) 

.264 

.259 

.120 

.551 

.405 

.357 

.393 

.404 

.000 

Fuentes: Barrantes, R .. et al. 1990; Planas. ]., Fuste, M. y Vinas,]. 1966; 
Roychoudhury, A.K. y Nei, M. 1988. 

La ITlezcla racial se estiITl6 ITlediante un ITlodelo tri
hibrido de acuerdo a los ITliS010S postulados hist6ricos; 
utilizando prograrnas especificos de ITlaxiITla verosiITlili
tud, para la poblaci6n total, por regiones y por estrato 
socioecon6ITlico. Especial cuidado se dio a la obtenci6n 
de lasfrecuencias genicas ancestrales, particularITlente 
de La poblaci6n negra en Africa, obteniendose proITle
dios de aquellas que llegaron a Costa Rica, siguiendo 
cuidadosaUlente las referencias hist6ricas. Mas detalles 
sobre la ITletodologia anterior se encuentran en Morera 
(1995). 
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Estrata 

Alto 

Media 

Baja 

Casta Rica 
(rotai) 

Cuadra 3 

Estimaciones de la mezcla racial en Costa Rica 
segtin el estrato socioecon6mica 

Proporci6n del aporte de genes 
Africanas Arnerindias 

8,39±2,3 28,68±5,O 

7,22±3,O 28,75±4,7 

11,50±4,O 30,Ol±6,3 

9,O5±2,8 29,91±4,6 

Nota: CO) X ± e.e. (promedio ± error estandar). 

EI 1llestizaje en Costa Rica 

Caucasicos 

62,92±5,8 

64,O3±5,6 

58,49±7,4 

61,04±5,3 

Las esti.U1aciones geneticas de U1ezcla racial en Costa 
Rica mediante los metodos indicados, estahlecen que el 
promedio nacional Uluestra un fuerte cOU1ponente global de 
genes de origen caucasico (61,04% + 5,31), seguido por el 
aporte am.erindio (29,9i % ± 4,56) y de genes africanos 
(9,050/0 + 2,84); expresados en terminos de porcentaje U1e
dio y el desvio estandar. De lllanera general puede decirse 
que un costarricense promedio mantiene en su constitucion 
genetica trihibrida cornbinaciones incluidas dentro de estas 
cifras. No ohstante, el analisis regional previamente descrito, 
mostr6 vanaci6n en cuanto a la contribucion de cada una 
de las etnias a la alnalgarna segun el area geografica, como 
se ilustra en la figura 1. De manera general, el eomponente 
negro aUU1ento en las regiones Chorotega y Atlantica, mien
tras el amerindio en las regiones Sur, Chorotega y Atlantica. 
Por su parte el con1.ponente caucasico se incremento en las 
zonas Norte y Central. 

Cuando se analiza la rnezcla utilizando el modele trihi
brido y tomando en cuenta la situacion socioeconomica 
(Cuadro 3), estas estiU1aciones rnuestran que en los tres es
tratos socioeconornicos se rnantiene un patron general de 
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ancestria seIllejante a los valores nacionales antes Illencio
nados- No se observan diferencias entre los estratos rnedio 
y alto en tanto que el estrato bajo presenta un ligero incre
Illento en las proporciones de genes de origen africano 
(11,50%) Y alllerindio (38,01 %), asen~ejandose en aIllbos 
cornponentes ~. los valores geograJicos IllaxinlOS que fCleron 
observados en el pais, para la regi6n Chorotega [Pacifico 
Norte] y la Zona Sur respectivarnente. 

Considerando los estudios regionales y socioecon6nli
cos se concluye que 1a proporci6n observada de los genes 
denor11inados caucasicos es lI1ayoritaria, fluctuando entre 
520/0 y 660/0. A 1a vez, las diferencias en la cOIllposiei6n etni
ca entre las distintas regiones, son lI1ayores que las diferen
eias entre los estratos socioeeon6Illicos. AparenteIllente, 
fundaIllentandose en eJ lllodelo hist6rico trihibrido, y en e1 
nurnero de rnarcadores geneticos utilizados, la poblaci6n 
costarricense es heterogenea, trirracial, presentando fre
cuencias genicas con una variaci6n regional y sin r110strar 
grandes diferencias entre los estratos socioecon6n'licos Illas 
consplcuoS. 

El periodo cOIllprendido entre la llegada de los espa
noles y sus acon'lpanantes (esclavos, animales dOII1esticos, 
parasitos, etc.) y su asentanliento definitivo en .A..n'lerica, ha 
recibido diversos nornbres: c:ontacto, colisi6n, conquista, co
lonia, invasi6n, etc. Como ha cOII1entado Barrantes (1993), 
desde una perspectiva biol6gica y delI1ografica, el ternlino 
correcto para defirllr dicho periodo es el de "invasi6n", ya 
que la constituci6n genetica de la poblaci6n aborigen fue 
reen'lplazada 0 ll'lczclada, en diferentes grados porIa pobla
CIon que ingres6 en su territor-io original. Esto describe a 
plenitud la cxpansi6n de la poblaci6n espanola en el territo
rio costarricense. 

Siguiendo el criterio fundarnentado de ,Veiss (1988), 
una ocupaci6n precedida de una invasi6n tiene varias 
consecuencias geneticas: (a) lnuerte de aborigenes en 
conf1ietos lnilitares; (b) reducci6n de la poblaci6n indige
na causada por Sll vulnerabilidad a la aeci6n de nuevos 
pat6genos; (c) movimiento de grandes cantidades de inva
sores en relaci6n con el nUlnero de habitantes; (d) las ta
sas de erecin'liento intrinseeo y la rnayor densidad de los 
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asentan1ientos de aquellos, se haee posible por la impor
taei6n de eulturas teeno16gieal11ente mas avanzadas, ras
gos que evidenten1ente se presentaron en America y des
de luego en Costa Rica. Asi, a partir del primer contacto, 
la historia de los pueblos indigenas costarricenses cambi6 
y aquellos que no fueron elin1inados iniciaron un proceso 
de hibridaci6n que ha culn1inado con la incorporaci6n de 
sus genes en la formaci6n de la poblaci6n costarricense 
(Barrantes 1993). 

Con10 se COl11ent6 anteriormente, los resultados de es
te trabajo concuerdan, con estudios hist6ricos previos (Thiel 
1902, Melendez 1992, 1985, Gudmundson 1978), en desig
nar a la. poblaci6n de Costa Rica con10 un hibrido trirracial 
0, de acuerdo con el criterio de Acuna y Chavarria (1991) 
COIno una sociedad 111ultirracia1. Otros trabajos gel1eticos de 
caracter eualitativo (Saenz et a1. 1980) y cuantitativo (Ro
berts 1978) apuntan a esta Inisfna direcci6n. Asi, encuentra 
apoyo en nuestros resultados la afirn1aci611 de que, cfeetiva
l1lente, "el 111estizaje oeurri6, a1\n euando sea dificil aportar 
prucbas docurnentales eoneluyentes, concretas y especifi
cas" (Melendez 1982 y 1985; sin en1bargo, ver Acuna y Cha
varria 1991, para el caso concreto de Cartago). Tarnbien sus
tenta la idea de que, los espanoles y sus descendientes con
tinuaron contrayendo uniones con habitantes indigenas 
(Thiel 1902), a la vez que "ninguna casta qued6 al 111.argen 
del proceso de Inestizaje" (Fonseca 1986). 

La historia del flujo genico negro es distinta y caracte
rizada por el ingreso de esc1avos a partir de 1540 (Fernan
dez, 1907), pero tambien evidcncian los datos hio16gicos 
que hubo un flujo de genes africanos e indigenas a traves 
de los cstratos sociaies, 10 cual, en alguna ITledida, apoya la 
aseveraci6n de que "el mestizaje aetuo para posibilitar la 
1110vilidad social" (Gudmundson 1978), no solo de la pobla
ci6n africana, sino en mayor grado la indigena. 

Mientras Iharra (1991b,c) enlista el mestizaje entre los 
proeesos que contribuyeron a la reduccion del numero de 
indigenas, Quir6s y Bolanos (1989) afirn1an que "la dismi
nuci6n de la poblacion nativa no fue consecuencia de la ge
neraei6n de relaciones interetnicas, sino la manifestaci6n 
111aS contundente de la voraz explotaci6n a la que estuvo 
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sujeta durante los primeros 125 anos de vida colonial". Los 
datos geneticos no obstante sugieren que el mestizaje ver
daderamentc fue uno de los procesos que contribuyeron a 
cHcha catastrofe demografica. 

Uno de los aspectos nlas conflictivos respecto al mes
tizaje en Costa Rica se refiere a la magnitud de la contribu
cion de cada etnia al proceso de mezcla. Existe acuerdo en
tre los historiadores en que el rnestizo se convirtio, a media
dos del sig]o XVIII, en cl sector social mayoritario del Valle 
Central (Acuna y Chavarria, 1991, Thiel, 1902). Sin embargo, 
encuentra poco apoyo en nuestros datos la afirmacion de 
que durante el siglo XVII, el sector espanol "mantuvo la pu
reza de su estirpe como una nledida de proteccion a las 
anlenazas de expropiacion y sOlnetilniento a relaciones de 
vasallaje" (Quiros y Bolanos 1989). A nuestro juicio, la unica 
forma de explicar que el 30% del acervo genico de los ac
tuales costarricenses tenga origen amerindio es asunlir la 
existencia de tales relaciones sexuales interetnicas, cualquie
ra que fuera el trasfondo politico-economico en que se ge
neraron. Por otra lado, los resultados geneticos contradicen 
la afirrnacion de que, el mestizaje durante el "siglo X'VIII es 
el rcsultado del blanqueanliento racial e ideologico de la 
poblacion de ascendencia africana", mas que, "el intercarn
bio genetico y cultural entre indigenas y espanoles" (Quiros 
y Bolanos 1989). 

Otro tenIa interesante de analizar es 1a velocidad a la 
que fuc transcurriendo el proceso de Inezcla. Pareciera exis
tir algl'ln acuerdo entre los historiadores en que el mestizaje 
no constituyo un proceso generalizado durante los siglos 
XVI y XVII, ya que estuvo bastante restringido en sus co
mienzos por las poHticas de aislamiento (Melendez 1982, 
1985). Sin duda, la mezcla transcurrio con distinta intensi
dad segun epocas y lugares COlno se deduce de las fuentes 
docunlentales indicando, 1')or ejemplo, una aparicion varia
ble de Inestizos, zambos y mulatos en la region Pacifica y 
Central. 

Para realizar los calculos de la velocidad a la que se 
nlezclo la poblacion indigena, resulta conveniente atribuir 
25 anos a cada generacion y tOlnar como fecha de referen
cia 1560, corno cl ano del ingreso y ocupaci6n pernlanente 
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de los espanoles al Valle Central (Melendez 1982). AdeITlas 
se debe considerar la existencia actual de poblacion indige
na. Asi. en un periodo de 430 anos (] 7 generaciones) el 
proceso de n-lezcla entre espanoles y an"lerLn.dios se ha re
gisrrado a una tasa de 1,74(% por generacion. Si asumiera
n"lOS, de acuerdo con Quiros y Bolanos (1989), que el rnesti
zaje fue un fenorneno exclusivarnente de la segunda tnitad 
del siglo XVIII en adelante, (perspectiva aqul rechazada) la 
tasa de IYlezcla genica ascenderia a 3,120/0 por generacion, 
en los (lltirnos 240 anos (10 generaciones). Sin eIUbargo, 
puesto que los ca!culGs no tienen en cuenta el paso de ge-· 
nes caucasicos a las poblaciones indlgcnas (Barrantes 1993), 
estas estirnaciones son inferiores a las tasas reales de lnez
cla. De paso puede afinnarse que, a cualquiera de estas ve
locidades, la poblacion indfgena rernanente tardara unas 
pocas generaciones en ~er cornpletarnente asin"lilada. 

Para estimar ia velocidad a la que se mezclo la pobla
cion de origen africano, se tcnna con"lO referencia el rnismo 
ana de 1560 con"lO el dc la introduccion de esclavos negros 
al Valle Central y ya en 1801 solo 30 individuos eran clasifi
cados conlo negros contra 8925 nn.llatos y pardos (Flores 
Silva 1982). En el ana 1821 ocurre la declaracion de inde
pcndencia y la ar-,olici6n de la esclavitud. A partir de esta 
fecha desaparece la clasificaci6n de castas. EHo nos condu
ce a que los genes africanos se illezciaron con los genes 
hispanos a una tasa aproximada de 0,87'Vo por generaci6n 
en un perl0do de 260 anos (10 generaciones). Aunque el 
proceso de incorporaci6n total de la poblaci6n africana co
lonial a la pohlaci6n mestiza prabahlernente torn6 un poco 
mas de tiempo, finalrnente esta desapareci6 cOlna segmcnto 
social. a1 aun-:tentar 1a cantidad de antepasados blancos. 

Dc cualquicr fonna los datos geneticos indican que la 
tasa de Incstizaje indio-cspanol fue superior a la tasa de 
n"lezcla espanol-negro, por ITIUY dificil que resulte para los 
historiadores documentar este proceso (Melendez 1982, 
1985). A este respecto, existe !a posibilidad de que ocurriera 
fertilidad 0 fecundidad diferencial por tipo de cruce (por 
ejemplo: espanol-espanol, espanol-indio, espanol-ncgro, 
etc), aspecto que podrla ser dilucidado lucdiante un enfo
que de archivos. Desde luego, cabe suponer tamhien alglJn 
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defecto en la obtenci6n de la rnuestra poblacional, subesti
rnandose el cornponente negroide en alguna forma. 

Stone (1982) sugiri6, mediante estudios geneal6gicos, 
que la actual clase gobernante es descendiente, preponde
rantemente, de los primeros conquistadores e hidalgos es
panoles que obtuvieron el control del territorio desde el ini
cio de la conquista. Sin embargo, el poder se hereda a ve
ces por medio de lineas poco ortodoxas, por ejernplo, de 
suegro a yerno. En contraposici6n, los datos geneticos indi
can que el grueso de los costarricenses tiene ancestros es
panoles, y que las diferencias de ancestria por clase social 
no son tan significativas. 

Fue escasa la afluencia de espano]es hacia Costa Rica 
durante la Colonia, 10 que influy6 en el proceso endogarni
co que experimentaron las farnilias espanolas en el Valle 
Central (Melendez, 1982), fen6meno que resulta confirn1.ado 
por los val ores altos de endogamia y moderadarnente altos 
de consanguinidad que se han registrado durante algunos 
periodos hist6ricos (Zun1.bado y Barrantes, 1991). Esto, jun
to con 10 escaso de la segunda migraci6n europea a Costa 
Rica (Schmidt, 1979), nos conducen a conduir que el in1.
portante cOl11ponente de genes caucisicos registrados en los 
tres estratos de la sociedad costarricense, implica que exis
tieron amplios sectores espanoles que heredaron sus genes 
desligados del poder poHtico-economico, 0 como diria Me
lendez: "por linea bastarda". Esto es confinnado cuantitati
vamente en el estudio de Acuna y Chavarria (1991) Estos, se 
mezdaron abundanternente con indigenas y esclavos africa
nos, 0 sus descendientes con diferentes grados de Inestizaje, 
sin respetar los Hn1.ites etnicos e ideol6gicos imperantes. Asi, 
ciento cincuenta anos despues de la llegada de la indepen
dencia y del fin de Ia sociedad de castas, la poblaci6n costa
rricense es bastante hon1.ogcnea por estrato social, como 10 
deIY1Uestran, al n1.enos con los presentes resultados, los da
tos geneticos. 

Sin embargo, es preciso llamar Ia atenci6n sobre este 
punto, pues en el pasado ha provocado arnplios debates la 
afirmaci6n de que, en Costa Rica, el proceso de mestizaje se 
convirti6 en un factor de nivelaci6n social, al volverse la 
poblaci6n bastante hon10genea (Fonseca, 1986), pues este 
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argumento ha sido endosado al criticado concepto de la 
"den1.ocracia rural". Si bien, la homogeneidad podria encon
trar sustento en los datos geneticos, no as! la etiqueta ideo
logica, pues no existe una relacion directa entre los genes y 
las distintas forn1.as de gobierno. 

Perspectivas 

Aunque la heterogeneidad racial, y por 10 tanto geneti
ca, de la poblacion costarricense esta c1aramente definida 
historica y geneticamente, tal1.1.bien es cieno que surgen 
nuevas interrogantes en cuanto al origen y grado de in
fiuencia de cad a una de las vertientes estudiadas. Cabe en
tonces plantearse un analisis mas detallado de ciertos aspec
tos, a saber: 1) Es posible un aumento de flujo genico entre 
diversos grupos en la segunda mitad de este siglo, inc1uyen
do el aporte de Inigraciones relativamente recientes (judios, 
chinos, alemanes, italianos, etc.), que pueden variar las ca
racteristicas de las poblaciones ancestrales utilizadas en los 
calculos de Inezc1a racial. El i1npacto de esta aceleracion de 
la accion del contacto entre poblaciones se nota en el relati
vo descenso de la endogamia y la abrupta caida de la con
sanguinidad en la segunda lllitacl del siglo (Zulllbado y Ba
rrantes, 1991). 

2) Avances tecnicos permitidan una mayor discrimi
nacion genetica entre grupos. Particulannente i1nponante 
seda el caso de polin1.orfislllos "privados" de n1.ucha anti
guedad COlllO es el .caso de la "delecion huetar", recien
telllente clescubierta y caractedstica de los alllerindios 
chibcha (Santos, Ward y Barrantes, 1994). Este refina
llliento tecnico, va lido talllbien para posibles variantes 
en los otros grupos etnicos dada una rnayor precision y 
definicion en los calculos de n1.ezc1a racial, agregacto a 
un nuevo llluestreo poblacional h~saelb en. l'os resultados 
obtenidos en el presente trabajo y ia utilizacion de las 
tres categorias 1nencionadas para definir la condici6n 50-

cioeconolllica. 
3) cFueron los 1nestizos y los negros 1nas fertiles en el 

periodo acelerado de rnestizajc? Esta es una cuestion illlpor-
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tante porque la fertilidad diferencial permite la segregaclon 
nlas rapida de corTIbinaciones genetic as y culturales. Con
viene utilizar tecnicas de demografia historica para analizar 
esta posibilidad en los distintos archivos parroquiales y civi
les, tales como los seguidos por Barrantes (1978) y Acuna y 
Chavarria (991) para analizar la estructura poblacional y el 
mestizaje respectivamente. 

4) ,:Existio algun impacto sobre el tipo de mestizaje, 
causado por las diferencias en la proporcion de sexos ini
cial en los colonizadores, esclavos y probablemente' in
dios? Conviene aqu! la utilizacion de ADN mitocondrial 
(AD Nnlt), transrnitido exclusivan1ente por mujeres, pero 
here dado en an1.bos sexos, para tratar de esclarecer este 
problema. Podria existir una mayor representacion de 
ciertos genomas en la poblacion por la accion de este 
principio fundador y podria evaluarse si existe una mayor 
proporcion de herencia materna indigena 0 negra en la 
poblacion costarricense. . . 

Por otra parte, el ajuste metodologico y tecnico entre 
la his tori a y la genetica, nos permitiria resolver otra cues
tion: ,:existen diferencias en el origen del mestizaje, aun 
entre los diferentes componentes caucasicos, amerindios y 
negroides estudiados? Un primer analisis muestra la dife
rencia, pOl" ejerTIplo, entre el fuerte componente de negro 
colonial en Guanacaste y el de la zona Atlantica, prove
niente de las Indias Occidentales; tan1bicn entre la in
fluencia mesoamericana en los amerindios de la region 
denorninada aqu! Chorotega y el origen Chibcha de la 
mayor parte de habitantes del resto de Costa Rica. Estas 
diferencias podrian ser valid as tam bien en los distintos 
grupos caucasoides, incluyendo los distintos origenes de 
la poblacion espanola, que ingresaronal pais a partir de 
la colonia. 

CorTIO bien se ha deITIOstrado, el terTIa no esta agotado 
y, por el contrario, surge la necesidad de realizar ulteriores 
estudios interdisciplinarios que profundicen en los datos de
mograficos, etnohistoricos y geneticos de las diferentes re
giones del pais y de los grupos poblacionales, en fin, sobre 
el origen del pueblo costarricense. 
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EI termino "mestizaje" se utiliza en este documento par..! indicar el 
cruce de individuos pertenecientes a razas distintas. como aITlerin
dios, caucasoides y negros. En una concepci6n nlas anlplia que la 
cOITltiI1nlente utilizada para la nlezcla de indio y blanco. 

Los ternlinos "raza" y "grupo etnien" son usados en este trJbajo indis
tintanlente, con camcter operativo, y nu peyorativo, para sefialar gru
pos hUUlanos que podrian ser distinguidos con base en sus frecuen
cias genicas particulares. En otras palabnls, poblaciones diferentes 
porque tienen cierta constituci6n genetica pn)1nedio que difiere de 
otrdS. Una rdza entonces, es una entidad taxonorni<.."a, rnas () Inenos 
arbitrJria, utilizada exclusivanlente COITlO unidad de estudio bioI6gico .. 

Se consideran poblaciones, 0 especies alopatricas aquellas que OCll
pan anlbitos geograficos que se excluyen !nutuamente. SiITlpatricas 
son las que conviven en la InisITl3 region. 


