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(López de Gomara, 1991, p. 107), y solo años después se afirma que “hoy 
apenas se ve alguna señal de las casas que había” (Benzoni, 1989, p. 175). En 
algunos casos, los propios testimonios indígenas diferencian claramente la 
situación de la población antes y después de las pestes (Tovar, Rodríguez y 
Herrera, 1998, p. 64).

No solo las ideas más conservadoras sobre la población indígena riñen 
con las crónicas, sino también con las propuestas de muchos historiadores. 
Uno de los primeros interesados al respecto, Jaime Jaramillo, se inclinó por 
aceptar los argumentos de Reichel-Dolmatoff y señaló que ni la naturaleza ni 
las tecnologías prehispánicas habrían sido propicias para el desarrollo de 
una población densa en ninguna parte de Colombia (Jaramillo, 2001, p. 101). 
Por tanto, la población muisca difícilmente habría alcanzado 300.000 indivi-
duos y la del conjunto de la costa Caribe apenas llegaría a los 250.000; para 
todo el país se debería hablar de una población de apenas 1.000.000. No obs-
tante, el mismo Jaramillo reconsideró posteriormente su posición, al poner-
la más afín con la de otros historiadores. Guillermo Hernández (1949, p. 11) 
había hablado de una población muisca de entre 800.000 y 1.000.000 de per-
sonas. Juan Friede (1974) calculaba en 500.000 solo la población de la pro-
vincia de Tunja, aunque Francis, más recientemente, ha estimado en unos 

gráficO i.1. Estimativos desde 1924 hasta 1997  
de la población prehispánica de América en 1492

fuente: Tomado de http://www.allempires.net/native-american-population-through-the-
ages_topic27325_post516643.html.
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dinámica de pObLación anteS de La cOnQuiSta

LaS reconstrucciones demográficas descritas se refieren a “puntos finales” de 
las trayectorias prehispánicas, pero con la información disponible es posible 
tratar de reconstruir cómo fue la trayectoria desde antes de la llegada de los 
conquistadores. Los datos utilizados para reconstruir esa secuencia se pre-
sentan en el Gráfico i.2, y son los mismos que se utilizaron para la densidad 
de poblamiento a la llegada de los españoles, excepto por el alto Magdalena, 
caso en el cual se emplea la más reciente información de la parte occidental 
del reconocimiento (Drennan y Boada, 2006, p. 75; Drennan, Kennedy y Co-
letti, 2006, p. 174; Drennan, Díaz y Ramírez, 2006, p. 205). Los resultados 
indican que si se toma como criterio tan solo el área de ocupación por hectá-
reas (y entre 5 y 10 habitantes por cada una de ellas), las secuencias tienen 
importantes diferencias regionales. Lo primero para destacar es que en ge-
neral las densidades de población durante los períodos más antiguos corres-
ponden a las secuencias del suroccidente del país: el alto Magdalena y 
Tierradentro; la excepción es Yacuanquer que, de hecho, es la secuencia que 
arranca más tarde, situación que se puede atribuir a la actividad volcánica 
en la región que, o bien impidió asentamientos estables por largo tiempo o, 
más probablemente, sepultó evidencias de asentamientos antiguos (Gráfico 
i.2). Las secuencias valle de Fúquene, valle de Leyva y Cota-Suba arrancan 
bastante tarde y con niveles de población muy bajos. Debe anotarse que no 

gráficO i.2. Población máxima calculada por período y región
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región se concentró en dos sitios: Suta y El Infiernito. En otros casos hay 
cambios que aún requieren explicación: el descenso de la densidad en el pe-
ríodo Pueblo Viejo en el valle de Aburrá. También queda por explicar las ba-
jas densidades para el reconocimiento Cota-Suba para todos los períodos, 
las cuales contrastan con los altos estimativos de población que se estable-
cen con base en el criterio de área.

cOrrecciOneS teniendO en cuenta  
duración deL períOdO

Una de las limitaciones más importantes en la reconstrucción demográfica 
basada en la arqueología es la cronología. En los cálculos expuestos no se 
tiene en cuenta que los períodos de ocupación no duran lo mismo. Para to-
mar dos casos extremos: el período Medio en Tierradentro tarda cerca de 
1.200 años, mientras que el período Tardío en esa misma región apenas cu-
bre 300 años. Tanto los cálculos basados en área de ocupación como en den-
sidad de cerámica se pueden corregir tomando en cuenta dicho factor. En el 
primer caso se tomó la máxima densidad de población estimada en términos 
de área por 10 habitantes y se multiplicó por un factor 1.000 y luego se divi-
dió por la duración en años del período (Gráfico i.4). Los resultados mues-
tran alguna similitud con los cálculos basados en área sin corrección por 
duración: las dinámicas de población en el valle de Leyva y en el Parque Tai-
rona muestran un crecimiento tardío y menos vigoroso que en el resto de 
secuencias. La excepción es Cota, que comienza muy por debajo de las se-
cuencias del sur del país, pero después del inicio de la era cristiana tiene un 

gráficO i.3. Cambios en la densidad de cerámica por período y región

Densidad de cerámica 
por hectárea

 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
a.C.

4,88
2,68
0,3 0,5

4,11

6,93

2,8

4,35

7,18

2,58
3,08
4,33

2,1
2,15

5,56

10,47

25,20

31,2

22,86

1,6
0,3

0,2400,01

1,24

?
31,37

19,92

14,15
13
11,75

5,2
5,1

d.C.

Alto Magdalena sect. centro
Alto Magdalena sect. occidental

Yacuanquer
Tierradentro

Fúquene

Tairona / Aburrá

Cota-Suba

Valle de Leyva

35

30

25

20

15

10

5

0

fuente: elaboración del autor.



40 LA DEMOGRAFÍA

crecimiento notable. Las secuencias del suroccidente tienen en general más 
población al terminar el período prehispánico. Si se tiene en cuenta el crite-
rio de densidad de población por área corregido, hay unos altibajos intere-
santes en algunas secuencias. En Tierradentro el período Medio representaría 
un leve descenso de población, y lo mismo ocurre para el mismo período en 
el sector occidental del alto Magdalena. En la secuencia del valle de Aburrá 
se confirmaría un descenso de población previo a la Conquista española.

Ahora bien, otra aproximación al problema de la cronología consiste en 
corregir la densidad de cerámica siguiendo el mismo procedimiento que se 
utilizó con el área de ocupación. En ese caso se multiplicó la densidad de 
cerámica de cada período por 1.000 y se dividió por la duración en años 
(Gráfico i.5). Los resultados son muy distintos de los obtenidos con el resto 
de criterios: en Cota y en el valle de Aburrá especialmente. El valle de Leyva 
termina con la población más densa, seguida de Tierradentro y el sector oc-
cidental del alto Magdalena. Fúquene ocuparía una posición intermedia. 
También se reconocen altibajos, y algunos resultados son comparables con 

gráficO i.4. Estimativo de población basado en área,  
por período y región, corregido por duración de período
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gráficO i.5. Densidad de cerámica por período y región,  
corregido por duración de período

los que se obtienen siguiendo otros criterios. Por ejemplo, nuevamente la 
población de Aburrá desciende en la época inmediatamente anterior a la lle-
gada de los españoles. La población del sector occidental del alto Magdalena 
desciende en el Formativo 3, mientras que la de Tierradentro tendría una 
población muy densa en el Temprano 1.

La pObLación deSpuéS de La cOnQuiSta

Lamentablemente no todos los estudios arqueológicos han tenido como obje-
tivo el período posterior a la Conquista, razón por la cual hacer comparacio-
nes regionales sobre el tamaño de la población después de la llegada de los 
españoles se limita a un reducido grupo de regiones. En todo caso, pese a que, 
por ejemplo, no disponemos de información para Cota-Suba o el alto Magda-
lena, parecería ratificarse la idea de que no existe una buena relación entre la 
densidad de población antes y después de la Conquista. Una correlación entre 
las dos variables —tamaño antes y después de la Conquista— ofrece muy po-
bres resultados (r = 0,375; F= 0,819) (Gráfico i.6) (Langebaek, 2007). De acuer-
do con los cálculos de población (Cuadro i.2), las áreas de mayor densidad de 
poblamiento después de la llegada de los españoles corresponden a dos de las 
regiones de los Andes orientales: Fúquene y el valle de Leyva, las cuales sor-
prendieron por no ser las de mayor poblamiento indígena. Las densidades 
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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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