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INTRoDUccIÓN

La genética demográfica combina la teoría genética con los datos

denlográficos. La estructura de la población -en sentido estricta-
menté demográfico- es la composición por edad y sexo y el ta-

maño de la población depende de Ia operación de cinco factores:

nacimientos e inmigración, muerte y emigración y cambios del
tamaño total. Para el genetista el concepto de estructura de pobla-
ción aba¡ca también el apareamiento al azar de individuos de de-

terminado tipo y el tamaño efectivo (CavalliSforza y Bodmer,
1981). Por consiguiente, los estudios biodemográficos pretenden
establecer el tipo de estructura genética desarrollada por una po-
blación, los mecanismos que han podido influir en su consecu-
sión, así como los que la puedan modificar a lo largo del tiempo.
La ¡econstrucción familiar resulta el medio indispensable para la
determinación de los diferentes parámetros biodemográficos al
permitir integrar los datos estadísticos a una explicación biológica
é hi"tóri"a global {Sánchez, 1989). Estos fenómenos poblacionales
deben interpretarse teniendo en cuenta las características geográ-

ficas y socioeconómicas de la población que se estudia (Salzano y
Callegari, 1988). En esta línea de investigación existen numerosos

' Esta investigación recibió el apoyo financiero del Consejo Nacional de ln-
vestigaciones Científicas y Técnicas (CONICETI PIA núm. 937i87.
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significativos trabajos realizados en comunidades aborígenes ame-
ricanas (Salzano y Callegari, 1988).

Por el contrario, en nuestro país son escasas las investigacio-
nes orientadas en este sentido; no obstante, es relevante mencio-
nar los primeros trabajos de Palatnik efectuados sobre una pobla-
ción toba de Fortín Lavalle, Depto. de Genera.l Güemes, Chaco
Argentino, y en un grupo c¡iollo de la misma localidad {Palatnik,
7975 y 79761.

No se conocen, en cambio, estudios de este tipo en poblacio,
nes aborígenes que migraron, desde sus lugares de origen, a cen-
tros urbanos periféricos. Dentro de esa línea el presente trabajo
forma parte de un proyecto integral que incluyó la dete¡minación
de parámetros antropogenéticos y biomédicos-nutricionales. El
objetivo específico del mismo consiste en estudiar las caracterís-
ticas biodemográficas de una población toba que migró desde
dife¡entes localidades del Chaco Argentino a Villa Iapi, Quilmes,
provincia de Buenos Aires, y comparar los resultados obtenidos
respecio del grupo toba, altamente endogámico, de Fortín Lavalle,
todo esto con la finalidad de evaluar las modificaciones potencia-
les que, en tanto población migrante, pudieron haberse producido
en relación con sus parámetros genético-demográficos.

Probables causas de Ia migración. Contactos previos con la comunidad
y características del asentamiento de Villa Iapi

OriginaLnente los toba se extendían desde el norte de la provincia
de Santa Fe hasta el Paraguay y desde los ríos paraná y porogouy
hasta la precordillera salteña. La economía se basaba, principai_
mente, en la caza, pesca y recolección.

Después del sometimiento impuesto por la campaña militar a
fines del siglo pasado y principios del presente, losloba se entre_
gan a una economía de subsistencia: al cultivo de la tierra lmaí2.
zapallo, porotos, etc.J basado en el carácter familiar de la nroduc_
ción y del autoconsumo, la caza y la pesca. También .oÁi"nru.,
a trabajar como asalariados a destajo o vendiendo su fuerza de tra-
bajo como hacheros y peones de campo. Sólo unos pocos tuvieron
trabajo permanente como obreros, en el ingenio Las paimas. Tem-
porariamente estas actividades eran compartidas con el trabajo de
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la zafra azucarera, para lo cual se efectuaban extensas migracio-
nes; y con el cultivo del algodón, para la Dirección Provincial del
Aborigen {Vásquez et al., 19871 Carnese et aL, 79751.

Hace aproximadamente dos décadas y como consecuencia de
la crisis de la economía regional y de las inundaciones que anega-
ron un vasto sector del campo, desvastando su capacidad produc-
tiva, se acentuó la tendencia al despoblamiento de la provincia del
Chaco Vásquez et aI-, 7987. Es a partir de esta situación que co-
mienzan a producirse constantes migraciones, cuyos principales
centros de atracción son: el conurbano bonaerense en la provincia
de Buenos Aires, y Rosario, en la provincia de Santa Fe.

Uno de los asentamientos, motivo de nuestro estudio. es Villa
Iapi {Quilmes), ubicada a una distancia de aproximadamente 20
km de la ciudad de Buenos Ai¡es. La super{icie ocupada es de 21
ha, siendo los terrenos de propiedad en parte estatales y en parte
privados, ocupados por un total de aproximadamente 5 000 habi
tantes. No cuentan con servicios cloacales, gas, ni desagües plu-
viales. El servicio eléctrico y el agua co¡riente domiciliarios son
insuficientes y están condicionados a la gestión individual de sus
habitantes. Tienen una escuela, la núm. 65, y frente a la Villa, la
escuela núm. 33. Esta última tiene comedor escolar.

La situación ocupacional de los miemb¡os de la comunidad to-
ba no parece diferir demasiado de la que caracleriza a los demás
habitantes de los barrios pobres y villas de emergencia del conur-
bano bonaerense. Cuentan con un gmpo de artesanos que, aun-
que en forma no regular, se dedican a la producción artesanal de
collares, vasijas, platas y otras piezas. La reactualización de estas
labores responde a la falta de otros trabajos estables y se alterna
con ellos {Tamagno, 1986).

Este asentamiento es, además, sede del "culto" ya que mu-
chas familias pertenece a la Iglesia Evangélica Unida, que tiene un
local en el barrio. El culto está a cargo de un pastor toba que vive
allí mismo. La importancia de la nominación de la Iglesia entre los
toba de Villa Iapi es tan signficativa que con frecuencia representa
a la comunidad como un todo {Tamagno, 1986).

Por otra parte, comparten el mismo habitat con una población
compuesta por individuos de dive¡so origen étnico, siendo la fe-
cha del establecimiento de los primeros pobladores el año 1962.
Los toba que fueron llegando luego de ese grupo inicial, lo hicie-
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¡on siguiendo lazos de parentesco y vecindad. De tal forma que el
72Vo (7I de 99) provienen de localidades ubicadas a lo largo o cer-
canas a la Ruta Nacional núm. 16 del Chaco Argentino y abarcan
las comunidades de Roque Saenz Peña, Quitilipi, Machagai,
Makallé, Laguna Blanca, Puerto Tirol y Resistencia, en una exten-
sión de 152 km, siendo la máxima distancia entre ellas la cor¡es-
pondiente a Machagai-Makallé 174 km) y la mínima a Makallé-
Laguna Blanca (10 km); la distancia promedio entre todas las
localidades es de 21 km. Sin embargo, es interesante remarcar que
el,5O.7Vo de los inmigrantes que provienen de Roque Saenz Peña,

Quiiilipi y Machagai y eI 30% que lo hicieron desde Laguna Blan-
ca, Puerto Tirol y Resistencia, se encontraban a una distancia pro-
medio de 73.6 y 72.3 km respectivamente.

Por último, queremos mencionar que los contactos con dicha
comunidad se establecieron a fines del añ.o 7987, a través del
grupo de trabajo dependiente de la Subsecretaría de Promoción
Comunitaria de la Municipalidad de Quilmes (srcug) y de Grego-
rio Maciel {G.M.}, empleado de esa dependencia y miembro del
grupo toba.

METoDoLoGíA

Para la obtención de la información demogenética se efectuó un
censo de Ia población por encuesta directa a cada grupo familiar
durante la o las visitas domiciliarias, realizadas para el reconoci-
miento médico.r Paralelamente se confeccionaron las genealogías
con ayuda de G.M. y 1os datos de la spcMe. Cuando fue posible,
mientras uno de los miembros adultos nos proporcionaba la infor-
mación requerida, al otro componente de Ia familia, que simultá-
neamente era estudiado clínicamente, se le formularon preguntas
similares de interés demogenético. Esa mecánica operativa nos
perrnitió contrastar la información obtenida.

En cua[to a los fines comparativos, los datos recogidos en la
encuesta fueron similares a los que se obtuvieron en la población
toba de Fo¡tín Lavalle (Palatnik, 1975) y consistieron básicamente
en datos personales como: lugar de casamiento, hermanos y her-

I Este estudio se¡á comunicado en otra publicación.
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manas del marido y la esposa viviendo en el lugar, consanguini-
dad, lugares anteriores de desplazamiento, hijos vivos, nombre,
sexo, edad, hijos muertos con su edad y sexo, mortinatos; indica-
ción del lugar de nacimiento de todos los integrantes de la familia;
otros casamientos.

Se censó a Ia totalidad de la población de origen toba, com-
puesta por 39 familias, aunque, debido a la existencia de matrimo-
nios anteriores en varias de ellas, las uniones biológicas fueron su-
periores a las censadas: 49 y 39 respectivamente.

Determinación de índices2

Tasa de inmigración (m).
m = núm. de progenitores inmigrantes/núm. de progenito¡es

totales.
Tamaño efectivo de la población: Ne=Nk lNk-l1/{N-1)ozk+Nk {K-1}

Siendo N=número de personas con prole sobreviviente en la
población, eliminando a estériles y a hijos muertos antes del perio-
do reproductivo: esto es lo que se define como tamaño reproducti-
vo; o2k =variancia del número de gametas que contribuyen para
la siguiente gene¡ación o sea varianza del número de hijos sobrevi-
vientes por familia; k=media del número de hijos por familia o
sea de gametas por progenitor.

Índice de oportunidad para Ia seleccíón natural {CrowJ

El índice total It: puede descomponerse en Im, componente aso-
ciado con las diferencias en mortalidad y en If, componente vincu-
lado con las diferencias en fecundidad. Estas tres variables se ¡ela-
cionan ecuacionalmente de la siguiente manera: It=Im+Iflps

El componente de mortalidad J¡¡ =pd/ps, siendo pd =propor-
ción de individuos que mueren antes de reproducirse, que es igual
al número de nacidos vivos por mujer de más de 18 años - número

2 Se apLicaron las Disr¡ras fórmulas que se ernplearon en el estudio de las
poblaciones toba y criolla de Fortin Lavalle {Palatnik, 1975 y 19761.
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de sobrevivientes por mujer que tuvo por lo menos un nacido
vivo/número de nacidos vivos por mujer de más de 18 años;
ps:proporción de individuos que sobreviven para reproducir-
se= 1 -pd. El componente de fecundidad If =Yf.ll*zl, donde Vf =
varianza de prole sobreviviente en hermandades completadas
para madres vivas (40 años o más), Í=media de hijos sobrevivi-
entes en hermandades completadas para madres vivas {40 años
o másl.

RESULTADoS

Distribución por edad y sexo {tabla 1)

De un total de 198 individuos censados resultan 103 varones y 95
mujeres, detectándose un elevado núme¡o de menores de 19 años
que se distribuyen en un 577o de varones y 60Vo de mujeres; la
proporción de componentes que aún se encuentran en edades
prerreproductivas representan a\ 52Vo de los varones y 60% de
las mujeres, mientras que el 44% de los hombres y el 34% de las
mujeres se hallan en edades reproductivas. Es bajo el porcentaje
de personas por encima de los 60 años (2%1, distribuidos en 17o de
varones y 3% de mujeres.

La proporción sexual total muestra predominio del sexo mas-
culino {1081, aunque el índice de masculinidad se altera en el in-
tervalo de 10-19 años al predominio femenino.

Matrimonios interétnícos, dirección del flujo géníco y origen
de los habítantes de ViIIa lapi

De un total de 39 matrimonios , el44Vo es entre indígena x mestizo
y eI 47Vo entre indígena x indígena; el 15% restante corresponde
a matrimonios entre mestizos (tabla 2). Hay tres mat¡imonios sin
hijos, uno pertenece a la primera generación y los dos restantes a
la tercera generación, siendo la esterilidad del T.6Vo, Existe un le-
ve predominio del flujo génico en la dirección hombre mestizo x
muje¡ toba {tabla 3).
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Tabla 2
Matrimonios interé tnic os

cruzamiento
Número de

matrimonios 7o

Indígena por indígena
Indígena por mestizo
Mestizo por mestizo

16

17
6

47
44
l5

39r 100
I Se incluyen 3 natrimonios sin hijos.

Tabla 3
Dirección del flujo géníco

Dirección dcl Número de
flujo génico natrimonios o/o

cr Indígena x
I nestiz¿r
cr Mestizo x
Q Indígenq

TOTAL 100

53

T7

Existe só1o un matrimonio donde los cónyuges nacieron en Vi-
lla lapi, rnientras que el nacimiento de los .".táttt". componentes
se produjo en lugares diferentes al de la residencia actual, siendo
la tasa de inmigración, m=0.97 ltabla 4j.

De los 39 matrimonios, 19 l49To) se efectuaron en Villa Iapi,
2 lSToJ en Lomas de ZamoÍa, provincia de Buenos Aires, 7 l2.5VoJ
en Capital Federal, también 1 (2.5%) en Rosario, provincia de San-
ta Fe, 11 l28Vo) en diferentes localidades del Chaco y de 5 (13%)
no se pudo obtener información respecto aI lugar en que ocur.r.ió
el casamiento. En ningún caso se observaron matrimonios con-
sanquíneos.
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l-ecundidad y mortalidad anterior al período reproductivo

De las 49 familias biológicas hay 151 hijos sobrevivientes, lo que
arroja una dimensión media de la familia de 3.1 + 0.3 (tabla 5).

Tabla 5
Número de hijos sobrevivientes por familia

iDimensión de la familia)

Hijos sobrevivientes Total de Total de
O- I- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11 familías hiios

49 1514- 9- 14- 8- 3- 7- 5- 2- 0- 2- 0- 1

Dímensíón media de la familía
{m + lsxl=3.1 + 0.3

s-2.5 S2 = 6.2

La media de nacidos vivos por madre, para todas 1as edades de las
mismas es de 4.5 + 0.5 y, la media de prole sob¡eviviente por ma-
dre es de 3.8+0.4, con un decrecimiento medio de los hiios del
15.6V0 ltabla 61.

La edad promedio de las madres es de 34i2.3 años.
La fecundidad masculina es de 4.2 + 0.5 nacidos vivos de 3.6

1 0.4 sobrevivientes por madre, con un decrecimiento medio de
74.3V0 ltabla 71.

En hermandades completadas el número medio de nacidos vi_
vos por madre viva es de 2.2+ 7.2 y su prole sobreviviente de 6.1+ 1.0 {tablas 8 y 9).

Siendo la edad media de los hijos sobrevivientes de 14.1+ 1.0.
La mortalidad previa al periodo reproductivo se pudo estimar

estableciendo la diferencia entre nacidos vivos y sobrevivientes en
he¡mandades completadas 165-55/65), lo qr.re árroja una mortali-
dad del 15% que incluye: mortinatos, 2 lZ.TVo]¡ neonatal, 3
l1l.sVol, postnatal, 13 {S0%), niños de 7-2 años,6l23Vo) y de 2-15
a,ños, 2 l7.7Vol. Por consiguiente, el componente más importante
del porcentaje global de mortalidad es la desaparición de la prole
infantil de 28 días a 1 año de vida lpostnatall.
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- Es necesario remarcar que 15 (58%) de las muertes prerrepro_
ductivas corresponden a va¡ones , I 13l7o) a mujeres, deiconocién-
dose el sexo de las 1170 restantes.

Generacíones, tamaño reproduc tivo, t amaño efectivo,
índice de aislamiento reproductívo e índice de selección lCrowJ

Hay tres generaciones y la duración media de una generación
se estimó eÍ 22 años, teniendo como base la edad mádia de los
padres al nacimiento de sus primeros hijos. La reproducción cie
la comunidad depende d,el 34Vo de sus pobladorás (tamaño re-
productivo), siendo su tamaño efectivo Ne=52, que representa
,rn 26Vo de la población totai. La tasa de inmigración (mJ es de
Q.97 y el índice de aislamiento reproductivo (Nem) es de 49.1
Itabla 101.

El índice total de oportunidad de selección natural It es isual
a0.42 con un componente de mortalidad de Im = 0.17 v de feiun_
didad If = 0.21.

ANTRopoLocfA FÍsrcA

Tabla 10
Generaciones, tamaño reproductivo y efectivo

Progenítores
Númerc d.e

índíviduos

respecto del
tamaño
reproductívo

Primera gcneración*
Segunda generación*
Tercera generación*
Tamaño reproductivo
Tamaño efectivo lNe)
Población total
Tasa de inmigración (m)
Coeficie¡te de aislamiento

reproductivo

11

49
I

68
52

198

0.97

49.44

1t)

72
72

34* *

26**

* Porcentaje respecto del taDaño reproductivo.*" Porcentaje respecto a la población total.
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DlscuslÓN

Si realizamos un análisis comparativo de los parámetlos demográ-

fico-genéticos de los toba de Villa Iapi (en adelante V'I') y de Fortín

l,avalle 1f.1.¡, se deduce que en los primeros persisten caracterís-

ticas ya tbservadas en F.L., referentes al número elevado de indi-
viduós menores de 19 años, baja proporción de componentes de

edad avanzada, similar tamaño reproductivo, efectivo y dimensión

media de la familia y alta fecundidad media del hombre y la mujer
toba (tabla 11).

Es relevanie rnencionar que de 39 familias sólo 9 poseen her-

mandades completadas, característica que nos indica una tenden-

cia dinámica en la población respecto de su futuro crecimiento'

Estas condiciones fueron similares a las observadas en F'L' donde

sóto 12 de 39 familias completaron su periodo reproductivo'
Asimismo, hay similitudes en relación a la edad media de los

hijos sobrevivientes en hermandades completadas (14'1+ 1'0 en

V.I. v 15.4+ 1.8 en F.L'); estas observaciones suponen, para am-

bos grupos, un elevado grado de participación en el poo-l gérrico fu-
turol es ba.;a, también, tanto en V.I. 17.6%J como en F'L (5'l%) la

oroporción de mat¡imonios sin hijos.^ ^Por 
otra parte, el índice de masculinidad en V'I. (108J se acerca

más al promidio hallado para toda la población toba del Depto' de

Generál Güemes, Chaco Argentino (116), que al valor medlo 187 '71

observado en F.L. Estas alteraciones se deben, probablemente, a

que en este último grupo se constató una mortalidad diferencial
Jexual como producto de una migración realizada a pie durante un
trayecto de 1 000 km.

Hay marcadas diferencias respecto al número de i¡dividuos

"r, 
petiodos pt"rreproductivos; los valores de F'L., con un 3390 de

vaiones y 41% de mujeres, entran dentro de Ia banda de variacion

de cultu;as cazadoras y de agriculturistas incipientes (Salzano y
Callegari, 1988); en cambio, el grupo toba de V'I', con un 52% y
60% iespectivamente se aparta sustancialmente de esos porcenta-
jes, debido seguramente a mejoras relativas referentes a mayores

posibiüdades de trabajo, alimentación y acceso a la .atención
médica {tabla 1l). Esta información se corresponde, en cierta me-

dida, con los porcentajes hallados en relación a las muertes prerre-
productivas {V.I. i5% Y F.L' 25Vol.
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En este aspecto, nuest¡os datos, también, presentan variacio-
nes respecto de los Macá, con una mortalidad prerreproductiva
del 36%, Xavante 35%, Caingang + Xokleng 39% y de otros 15

grupos de aborígenes sudamericanos que practican la, agricultura
y lá p"."u, con un promedio de muertes prerreproductivas del
26.\Vo lSalzano y Callegari, 1988).

En cuanto a la oportunidad que hay para la selección natural,
se comprueba que ésta es leve y se ejerce a través del componente

de fecundidad llt=0.27i Im=O.77¡ tabla 11)' A su vez, la relación
iflps=0.25, representa un 607o del índice total de selección

l|r=0.42) que difiere de1 50%o de los toba de F.L. {It=0'66), estos

iesultados nos están demostrando que el valor más bajo de It ha-

llaclo en V.I. se debe a una disminución del componente de morta-
lidad (V.I., Ln=0.17; F.L', Im=0.33J'

La relación iflps es similar a Ia hallada entre los Icana (Salzano

y Callegari, 1988) (ifips=0.23) que, a su vez, poseen valores seme-
jantes para Im, If e It con 0.16, 0.20 y 0.39, respectivamente. Tam-
bién existe similitud con los Sateré-Mawe (Salzano y Callegari,
1988) donde \flps=O.25, aunqlre en este grupo It es más elevado

{0.50} debido a un aumento del componenie de mortalidad (0.25).

Si comparamos nuestros datos con poblaciones europeas se

observa que en éstas la selección parece haber actuado rnás inten-
samente a través de una fertilidad diferencial, dado que, Ios valo-
¡es de Im disminuyen frecuentemente en la historia de estas socie-
dades (Kirk, 1968). Esta tendencia se observó en una población
rural de Babia, al norte de la provincia de León (EspañaJ, donde
Im disninuyó desde el periodo 1850/74 hasta 1950179, de 0.152 a

0.047, respectivamente (Sánchez, 19891.
Asimismo, en poblaciones tecnológicamente desarrolladas, el

descenso relativo de Im por la acción sanitaria es mayor que el de
If; así, en blancos norteamericanos que poseen un 370 de mortali-
dad prerreproductiva, el valor iflps representa un 9270 del índice
total de selección {Sphuler, 1962J.

Dado que, en nuestro estudio, la relación iflps representa el
6090 de It, ese valor se acerca más al obtenido en la población
criolla de F.L. (Palatnik, 1976) (iflps=65.590 de It), que a los toba
de la misma localidad {iflps = 0.50% de It}.

Con respecto al índice total de selección (Itl es interesante se-

ñalar que el grupo de V.I. tiene valores intermedios (It=0.42) res-
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pecto de los toba de F.L. {It=0.66) y los criollos de F.L. (It=0.29).
Este úrdice disminuye cuando en una población la mayor par-

te de los niños sobreviven para reproducirse y la dimensión de la
familia se hace uniforme (Crow, 1968).

En otros aspectos, a pesar de que el tamaño efectivo de ambos
grupos toba es similar lYJ.=52; F.L.=57), el valor del índice de
aislamiento reproductivo es mayo.r en V.L {V.I. =49. 4; F.L. = 8),
debido a su elevada iasa migratoria. Este índice se ubica en el lími-
te del rango propuesto por Lasker 5-50 donde la acción de la deri-
va genética parece influir de manera notable (Lasker, 1960).

En conclusión, si bien en V.I. se observaron características
demográfico-genéticas semejantes al grupo toba del Monte Cha-
queño, la población migrante estudiada ptesenta variaciones sig-
nificativas respecto a:

aJ una menor proporción de muertes prerreproductivas y por
consiguiente mayor proporción de individuos de ambos sexos¡ en
esos grupos etarios,

b) un valor de It menor como consecuencia de la disminución
del componente de mortalidad y

c) un valor superior del índice de aislamiento reproduclivo,
producto de la alta tasa migratoria, pero en el límite de lo propues-
to por Lasker para que opere la deriva genética.

De las características señaladas en a) y bl podríamos deducir
que a pesar de las condiciones paupérrimas de existencia del gru-
po en estudio, exi6ten mejoras relativas (sanitarias, socioeconómi-
cas, etc.) respecto a los toba de F.L.

Esta aseveración se corresponde, como ya habíamos señalado,
con la moderada incidencia que la selección natural tiene sobre
la población de V.L, debido seguramente a la influencia de fac,
toles de origen cultural que determinaron un relajamiento en sus
accrones,

Con respecto al punto c), se observa que en V.I. el aislamiento
reproductivo es menor que en F.L., pero con un valor del índice
donde, aún, la deriva genética puede tener incidencia sobre la bio,
logía del grupo.

Creemos que más estudios relacionados con poblaciones abo_
rígenes que migran a centros urbanos periféricos, permitirán obte-
ner una mayor base de datos para poder contrastar los resultados
obtenidos en V.I.
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ABSTRACT

This papcr presents the biodemographic characteristics of an

Argentinian Toba population that emigrated from the Chaco to

Villa lapi, Kilmes, in the Buenos Aires Province. Their data are

compared with those of a highly endogamic Toba group, from
Fortín Lavalle. Both groups wcre similar: a large nuniber of indi-
viduals undcr 19 years of age, few elderly, similar family size,

with high fccundity in men and women. The migrants show sig-

nificantly less pre-reproductive deaths and a lower value of the
index of total selection, that may reflect better living conditions
in this group. They also have lowe¡ reproductive isolation, but
the index is in the higher limits that have been identificated to

have and effect on the biology of the group.
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