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Leyva. En parte, el contraste entre estas regiones podría explicarse a partir 
de la idea que el propio Jiménez de Quesada transmitió en su epítome: que el 
sur de los dominios muiscas, es decir, el territorio de Bogotá, estaba más po-
blado que el norte (Ramos, 1972, p. 288). Sin embargo, podría haber proble-
mas con los estimativos en Cota-Suba, como se verá.

Los resultados de las reconstrucciones demográficas logradas hasta el mo-
mento contrastan con las ideas sostenidas de antemano. Basta apreciar el 
Mapa i.1. para hacerse una idea de ello. En primer lugar, las diferencias entre 
las densidades alcanzadas por algunas poblaciones costeñas no parecen ha-
ber sido bastante menores a las que lograron ciertas comunidades en las re-
giones andinas. De hecho, las densidades que se pueden inferir para el bajo 
Magdalena y para las bahías del Parque Tairona resultan comparables con 
las de Fúquene y por encima de las del valle de Leyva. No obstante, la ocupa-
ción de estas dos regiones andinas parece inferior no solo a las de Cota-Suba, 
sino también a las de otras partes de los Andes orientales. Incluso Tierraden-
tro, cuya densidad sería la más baja de las regiones andinas por fuera de los 
Andes orientales, mostraría una población ligeramente más densa que la de 
Fúquene.

cuadrO i.1. Estimativos de población indígena del último  
período prehispánico en diferentes regiones estudiadas  
mediante reconocimientos arqueológicos sistemáticos

Tamaño  
estudio  
(km2)

Área ocupada  
último período  

(has)

Población  
estimada

Densidad  
de población  

(km2)

Parque Tairona 90,8 217,4 1.087-2.174 12-24

Bajo Magdalena 5,5 18,8 94-188 17-34

Aburrá 98,3 545 2.725-5.450 28-55

Yacuanquer 73 287,4 1.437-2.874 24-48

Tierradentro 211 751 3.755-7.510 18-36

Sector occidental 
Alto Magdalena 187 1.300 6.500-13.000 29-57

Fúquene 60 195,2 976-1.952 16-33

Valle de Leyva 182 307,3 1.537-3.074 9-18

Cota-Suba 57,7 450,9 2.255-4.509 39-78

fuente: Langebaek y Dever (2009); Drennan y Boada (2006).
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bajas corresponden a la costa Caribe —donde el colapso parece haber sido 
dramático—, Tierradentro y Yacuanquer. El valle de Aburrá ocupa una posi-
ción intermedia, aunque se trata de una región bastante más cercana a la 
dinámica seguida por el antiguo territorio muisca. Los datos demográficos 
se pueden observar en el Mapa i.2.

gráficO i.6. Correlación entre el tamaño de población  
antes y después de la Conquista 

fuente: Langebaek (2004).

cuadrO i.2. Estimativos de población humana después  
de la Conquista española en diferentes regiones estudiadas  

mediante reconocimientos arqueológicos sistemáticos

Tamaño  
estudio 
(km²)

Área ocupada 
después de  

la Conquista  
(ha)

Densidad de 
población  

último período 
prehispánico 

(km²)

Área ocupada 
después de  

la Conquista 
(ha)

Densidad de 
población  

después de la 
Conquista  

(km²)

Parque Tairona 90,8 217,4 12-24 5,9 0,3-0,6

Bajo Magdalena 5,5 18,8 17-34 2 2-4

Aburrá 98,3 545 28-55 413 21-42

Yacuanquer 73 287,4 20-40 35 2-4

Tierradentro 211 751 18-36 88,8 2-4

Fúquene 60 195,2 16-33 468 39-78

Valle de Leyva 182 307,3 9-18 996 27-54

fuente: elaboración del autor.
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50% (Márquez y Storey, 2007, p. 85). Un estudio sobre la presencia de criba 
orbitalia en muestras de diferentes épocas de cuatro regiones del valle de 
México arrojó los siguientes resultados: Tlatilco, 25%; Cuicuilco, 33%; Tla-
jinga, 13%, y Cholula, 31% (Márquez, et al., 2005, pp. 320-321), con lo cual es 
claro que la incidencia en el caso muisca es comparativamente baja. En 
Ecuador los estudios sugieren que la criba orbitalia y la hiperostosis poróti-
ca era más común en poblaciones agricultoras de la costa, lo cual se debió 
probablemente a enfermedades intestinales o a condiciones insalubres de ha-
bitación (Ubelaker y Newson, 2005, p. 359). Los porcentajes generales de in-
cidencia de criba orbitalia e hiperostósis porótica en general para la 
población prehispánica ecuatoriana es estimada en 20,3% para la primera y 
en 16,4% para la segunda (Ubelaker y Newson, 2005, p. 360), en ambos casos 
superiores a la población de Tibanica.

Los datos de Tibanica son coherentes con una dieta variada, lo cual ha 
sido sugerido a partir de los estudios de isótopos en restos humanos del te-
rritorio muisca (Cárdenas, 1996) y no parecerían confirmar de ninguna ma-
nera que la población estuviera sujeta a pésimas condiciones de nutrición 
que hiciera de la población fácil presa de las enfermedades del Viejo Mundo, 
al menos en comparación con otras poblaciones. Por lo pronto resta esperar 
nuevas investigaciones que den cuenta de las condiciones de vida de pobla-
ciones indígenas en otras partes del país, ojalá donde se han realizado reco-
nocimientos regionales con el fin de poder corroborar si ellas realmente 
pueden ayudar a explicar el comportamiento demográfico tras el contacto 
con las enfermedades europeas. Aunque el tema ha sido poco estudiado en 
otras partes del país, vale la pena mencionar el trabajo de Burbano (2007), 
que con base en dos cementerios del suroccidente del país, uno del último 
período prehispánico y otro colonial, sugiere un proceso de deterioro en la 
nutrición: notables incrementos en caries, cálculo e hipoplasia del esmalte, 
así como un aumento en el consumo de carbohidratos después de la Con-
quista. En otras palabras, el cambio en las condiciones de nutrición después 
de la Conquista puede ser un factor importante para explicar el descenso 
demográfico.

El problema consiste no tanto en explicar qué factores tuvieron un papel 
importante en el descenso de la población. Sin duda fueron varios, pero nin-

cuadrO i.3. Porcentaje de patologías en la muestra de 228  
individuos estudiada en Tibanica

Enf. Period Caries Cálculo Hipoplasia Criba Hiperostosis Periostitis

37% 46,9% 46,5% 14% 13,6% 15% 14%

fuente: elaboración del autor.
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