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El tamaiio de la poblaci6n en Costa Rica 

durante el ultimo periodo precolombino. 

Una aproximaci6n desde la arqueologia 

Ricardo Felipe Sol Castillo* 
J1auricio .vfurillo Herrera** 

El interes por conocer el tamano de la poblaci6n en el territorio de lo que hoy es Costa 

Rica durance el ultimo periodo precolombino (1.000-1.550 dC) (cf. Lange y Stone 

1984:7) est:a presence desde hace ya mas de cien anos (Thiel 1902).Aun cuando este es 

un tema que originalmente tuvo el interes de una mera curiosidad hist6rica nacional 

y ha sido abordado por parte de los historiadores y antrop6logos (Cook 1981; Crosby 

1967; Dobyns 1966; Dobyns y Swagerry 1983; Ibarra 1985, 1998; Ramenofsky 1987; 
Smith 1987; Solorzano 1992, 2013), consideramos que existen otras importances razones 

para contar con ca.lculos demograficos del territorio correspondiente a Costa Rica en 
tiempos precolombinos. Primero, la informaci6n demografica es esencial para deter

minar las formas de organizaci6n social que tuvieron lugar en el pasado prehist6rico 

(Blanton et al. 1982; Drennan et al. 2015; Sanders et al. 1979). Segundo, resulta relevance 
contribuir al importante debate acerca del tarnano real de las poblaciones indigenas en 

el continence arnericano al momenta de la conquista europea (Contreras 2020; Cook y 

Borah 1960: Denevan 1992; Dobyns 1976; Lovell y Lutz 1995; Ramenofsky et al. 2003; 
Ubelaker 1992). Tercero, el tema resulta de interes para discusiones ancropol6gicas y 

ecol6gicas, como el irnpacto de las epidemias sabre las poblaciones locales y la relaci6n 
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enrre ramano de poblacion y medioambienre, asuntos que han incluso alcanzado gran 

di fusion popular (Diamond 1997, 2005). Cuarto, estimaciones de ramanos de poblacion 

a partir de informacion arqueol6gica son necesarias para la evaluaci6n de las propuescas 

de camano de poblacion generadas a partir de las fuenres de los siglos XVI y XVII (Pe

rez 1997; Solorzano 2017;Thiel 1902). Para el caso de codo el rerrirorio cosrarricense. 

las cifras acerca de! ramano de la poblacion indigena durante la epoca precolombina se 

han hecho a partir de los datos hisr6ricos de la colonia, como lo ha seiialado Solorzano 

Fonseca (2017:333):"A falca de invesrigaciones arqueologicas solo queda conjeturar sobre 

la evolucion de las poblaciones indigenas de Costa Rica en el siglo previo al ingreso de 

los espaiioles". 
Aunque los limires terriroriales de las naciones acruales no rienen relaci6n con 

limires politicos o fenomenos culrurales de la epoca precolombina, consideramos que 

este ejercicio es relevance para referirse a propuesras academicas previas de hisroriadores 

y arqueologos. Eventualmente, los dacos deberan segregarse en regiones geograficas 
mas pequeiias para hacer preguntas relacionadas con aspeccos ambienrales o culmrales 

especificos. 

Consideraciones metodol6gicas 

Hiscoricamente. el calculo de poblaciones anriguas en America se ha hecho principalmen

te a n-aves de cres tipos de informacion: dacos historicos (Cook 1981; Cook y Borah 1960; 

Simpson 1950), calculos de capacidad de carga (Denevan 1992) y dacos arqueol6gicos 

(Drennan e1 al. 2003; Ramenofsky 1987; Sanders e; al. 1979). Las proyecciones de la po

blacion precolombina a parcir de dacos historicos adolecen de falta de informacion para 

medir el impacco que sobre las poblaciones locales produjeron las epidemias, confliccos 

armados y migraciones forzadas producto de! proceso de conquista.Adernas, para el caso 

de Costa Rica en particular, la informacion de la epoca de la conquista es muy limitada 

(Perez 1997), pues la region era muy periferica para los intereses de! Imperio espanol. 

Otra esrraregia ha pretendido esrimar las poblaciones precolombinas a n-aves de la 

capacidad de carga de los terricorios. Efectivameme, determinados sistemas de produccion 

requieren o se ven favorecidos por factores ambientales y geograficos parriculares. En 

on-as palabras, la capacidad de carga de un territorio depende de ciercas caracteriscicas 

geograficas asociadas a determinadas formas de produccion, y escas influyen en la ubica

cion y porencial de crecimienro de las poblaciones. Siguiendo esca logica, reconocer que 

zonas tienen recursos arracrivos para un determinado sistema economico podria permitir 

"predecir" cuales son las zonas mas pobladas. Por ejemplo, zonas con suelos ferciles y 

agua fresca permitirian mayor densidad de poblaciones agriculroras. Sin embargo, hay dos 

tipos de problemas significarivos a la hora de realizar cualquier calculo de capacidad de 

carga. Primero, escan los problemas relacionados con la posibilidad de medir los recursos 

pocenciales de una zona medioambiencal, los cuales han sido ampliamente seii.alados y 
comentados por otros au tores (Brush 1975; Hayden 1975; Little y Morren 1976; Street 

1969). Segundo, estan los problemas asociados a la Yariabilidad sincronica y diacronica 

sociocultural; por ejemplo, existen disrinros siscemas para mejorar los suelos y en gran 
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medida avances en la tecnologfa agricola pueden hacer o no atractivas diferentes zonas. 
Mas aun, distimos cipos de organizacion social podrian no requerir una incensificacion 
de la produccion. Estas consideraciones y var iaciones culturales limitan signilicativa

mente la confianza que podamos tener en calcular la densidad de poblacion a partir de 
la capacidad de carga de una decerminada zona medioambiental. 

Debido a los problemas inherences a escas dos escrategias para Costa Rica, conside
ramos que realizar una estimacion de la poblacion precolombina para el ultimo periodo 
precolombino a parcir de datos arqueologicos puede ayudar de forma notable a aclarar 
este tema.Aun reconociendo que estimar poblacion a parcir de cultura material implica 

rangos de error muy amplios, por ahora los datos arqueologicos son los unicos que pueden 
brindar informacion directamente relacionada con las poblaciones antes del impacto de 
la conquista y colonia. El estimar la poblacion a partir de datos arqueologicos tiene una 
historia bastante ancigua en la disciplina y se ha logrado a traves de diversos mecodos, 
relacionando el numero, tamano y densidad de rescos cecimicos en los asemarniencos, o 
a partir de conteos de enrer ramiencos o area de rasgos domesticos (Chamberlain 2006; 

Drennan et al. 2015; Hassan 1981). 
El presence ejercicio ofrece una aproximacion al numero de habitantes en el cerri

torio que hoy se conoce como Costa Rica durance el ultimo periodo precolombino 
a partir de la informacion demografica resulcante de las prospecciones arqueologicas, 

sistemacicas y regionales, que se han llevado a cabo en distimas zonas de dicho territorio. 
Por lo canto, nos enfrentamos con al menos dos retos metodologicos mayores, siendo 
el primero el de pasar de dacos arqueologicos a dacos demograficos, y el segundo el de 
estimar la densidad de poblacion de zonas de las que cenemos dacos arqueologicos muy 
parciales o poco relevances para reconsrrucciones demograficas o incluso algunas para 
las que no tenemos datos, lo que implica proponer una serie de razonarnientos que se 
sostengan por si solos. 

A simple vista, el ejercicio aqui propuesto pareceria estar enmarcado en la linea 
de los denominados modelos predictivos en arqueologfa (Kamermans 2010; Kohler 
1988; Kvamme 2005; Mehrer y Wescott 2005; Verhagen 2007; Warren y Asch 2000); 
no obstante, estos modelos incencan predecir, como minimo, la ubicacion de sitios o 
materiales arqueologicos en una region, basandose en una muestra de esa region o en 
nociones fundan1entales sobre el comportamienco humano (Kohler y Parker 1986: 
-WO). Ciertamente, nuestro ejercicio comparte con los modelos de locacion predictiva
los mismos retos y problemas asociados a codo tipo de extrapolacion social: el de la
validez del proceso inductive de trasladar inferencias hechas a partir de muestras muy
pequeii.as a universes mucho mayores, y el de la gran cantidad de variables que afectan
los patrones de asentarniento humano. Aunque nuestro objetivo no es el de predecir
la ubicacion de asentamiencos, se podria seii.alar que -para realizar una proyeccion de
camano de poblacion en una zona a partir de la extrapolacion de informacion de otra
lo de "predecir" se requiere en algCm sencido. Reconocemos que nuestra propuesca es
solo una aproxirnacion, y aspiramos a que en el futuro mas regiones del pais lleguen a
ser cubiertas por prospecciones sistematicas completas y, de esta manera, se minimice la
necesidad de hacer ejercicios de extrapolacion y se tenga informacion directa de aspeccos

politicos y sociales no predecibles por modelos ambientales.
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Solo algunas regiones de! pais cuentan con esrudios arqueologicos detallados y las 
metodologias utilizadas tienen diferentes limitaciones para lograr una esrimacion de la 

poblacion precolombina. Actualmente, los estuclios con informacion a escala regional 
sistematica, de prospecciones cocales y con informacion tanto de! area, la densidad, como 
el periodo de ocupacion son San Ramon (Murillo 2011) y la cuenca alca de] rio General 

(Sol 2013).Ademas, existen datos bascance detallados de extension de los sirios en Bahia 
Culebra (Lange el al. 1986), el delta de! Diquis (Baudez el al. 1996) y dos regiones de la 

cuenca meclia de! rio Reventazon (Hurtado y Naranjo 2015;Vazquez 2014). En otras 
panes de! pais existen registros siscematicos, pero sin area de ocupacion, y asiscematicos 

como resulcado de la acumulacion de discintos tipos de rrabajos, ambos con limitaciones 
para los objetivos de esce escudio, pues no reflejan de manera sistemacica la densidad de 
ocupacion regional. 

Hisrnriadores y ge6grafos han utilizado durance decadas la exrrapolacion de darns 
de regione bien escudiadas y con abundance informacion para hacer reconscrucciones 

demograficas de ocras zonas gue carecen de dicha informaci6n (Denevan 1992; Lovell 

y Lutz 1995: Perez 1997); asi que los arqueologos no e camos solos frente a la necesidad 
de recurrir a este tipo de ejercicio con el fin de elaborar reconstrucciones de procesos 
sociales que cuvieron lugar en el pasado. En cualquier ejercicio de extrapolaci6n de darns 

se corre el riesgo de hacer inducciones sin bases empiricas s6lidas, no obstante, y a pesar 

de rndos estos riesgos y obscaculos, creemos que el ejercicio vale la pena. La ocra alter
naciva seria guardar silencio y no decir nada acerca de! camaiio de la poblacion indigena 

en Costa Rica previo a la conquista espanola, opci6n ance la cual no escamos dispuescos 

a sucumbir. Sabemos que los margenes de error seran muy elevados, pero apuntamos a 
ofrecer la mejor estimaci6n posible con los datos disponibles actualmente. Con el fin 
de arninorar los problemas antes senalados solo podemos intencar ser lo mas cautelosos, 

claros y sofiscicados que sea posible a la hora de proceder a realizar esce cipo de calculos. 

El tamaiio de la poblacion en el territorio 

que hoy se denomina Costa Rica entre 1492 y 1569 

Como veremos a concinuacion, varios historiadores, dem6grafos y un ecn6logo han 

hecho multiples incencos de proyeccar el tama1i.o de la poblaci6n en Io que hoy es el 

cerricorio costarricense al momento de la conquista espaiiola, con resulcados muy dispares 

encre si (Solorzano 2017). La escasisima informacion recabada por los conquistadores 

de la actual Cosca Rica acerca de la poblaci6n local, en comparaci6n con otras parces 

de America, ha resulcado en que las reconstruccione demograficas para el siglo XVI en 

esca parte de! continence se consideren, cuanco menos, problemacicas. Como senala cl 

historiador y demografo Hector Perez Brignoli (1997:25-26) para el caso de la poblacion 

indigena en America Central: "Toda escimaci6n sobre la poblacion indigena en visperas 

de la conquista no es mis que una conjetura basada en ciertos supuestos. Esco es asi por 
la falta de darns basicos ( .. .)", y agrega que Costa Rica tiene una de las estimaciones de 

poblaci6n menos elaboradas para el siglo XVI. 
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La primera proyecci6n la realiz6 el obispo aleman Bernardo Augusto Thiel (1902: 13), 

quien utiliz6 algunas de las cr6nicas de los conquistadores para calcular 27.200 pobladores 

para el a.no 1522, pero descart6 otras por considerar que las cifras que aportaban eran 

exageradamente alcas (Thiel 1902:14-15).Adicionalmente consider6 que el cama.no de 

la poblaci6n indigena venia en declive previo a la conquista debido principalmente a 

los conflictos emre ellos, pero cambien debido a los "sacrificios humanos" (Thiel 1902: 

22); es asi como Thiel propuso que, cuando inicia la conquisca, ya el numero de pobla

dores locales habia disminuido significativamente. Esta cifra de Thiel se ha encontrado 

con detracrores y defensores. Asi, por ejemplo, de acuerdo con Perez Brignoli (1976: 

366) no es sino a partir de! siglo XVIII que existen fuentes suficientememe abundances

como para componer una historia demografica de Costa Rica; Carolyn Hall (1984:62)

consider6 que esa cifra provenia de una exploraci6n muy incompleta de las fuemes,

mientras que, reciememente, Solorzano Fonseca (2017) formul6 una defensa de la cifra

de Thiel a panir de un excenso analisis de fuentes documentales.

En 1949, el etn6logo Julian Steward (1949:64) realiz6 una estimaci6n de 119.400 

personas para 1492. Respecto al metodo general ucilizado, Steward (1949:658; trad. 

nuestra) explic6 que: 

[ ... ] [Se] utilizan los dacos mas anciguos que parecen ser confiables -en algunos cases 
informes de misioneros o adminisrradores, en otros. relates de viajeros- y se extiende 
la densidad calculada para la cribu en cuesci6n a ocros que tenian culruras similares y 
vivian en areas sirnilares. Dado que, en general. las cribus parecen haber disminuido algo 
en el momenco en que se hicieron escas estimaciones, es probable que las densidades 
calculadas a parrir de ellas. incluso ceniendo en cuenca las exageraciones. sean demasiado 
pequenas en lugar de demasiado grandes. 

[ ... ] Las estimaciones acmales son meras aproximaciones y deben considerarse prelimina
res. [ ... ] En general, esco ofrece una imagen basrance coherence. de modo que el margen 
de error para cierras areas probablemence no supere del diez al veince por cienro. En 
algunas areas, el error puede llegar al cien por ciento. pero incluso reducir el error es un 
gran logro comparando con escimaciones anreriores. 

Para el caso de America Central y Cosca Rica, Steward (1949:660-661; trad. nuestra) 
seiial6 que: 

America Central [ ... ] requiere estimaciones basadas en los primeros croniscas. [ ... ] Las 
pocas cr6nicas cempranas sugieren que la poblaci6n era muy densa en el esce de Panama. 
300 personas por 100 km2

, pero disminuy6 hacia el oesre. Cosca Rica, El Salvador y 
el alciplano sur de Guatemala mvieron una mayor densidad (200) que Nicaragua o el 
norce de Honduras (40). 

Steward uciliz6 la cifra de 200 personas por cada 100 krn2 para Cosca Rica, debido 

a que "probablemente era la misma densidad de! oeste de Panama" y multiplic6 esa 

cifra por 597 para arribar a la cifra de 119.400 habitantes indigenas para el momenro 

de la conquista espaiiola. El numero 597 corresponde al total de unidades de 100 krn2 

del tamaiio del cer ritorio costarricense. Se infiere que este ultimo calculo lo realiz6 con 

base en un tamaii.o del territorio terrestre costar ricense de 59.700 km2 • No sabemos de 

d6nde Steward rom6 esa cifra; sin embargo, un numero cercano (59.570 krn2) circul6 en 
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varias publicaciones geográficas hasta alrededor de 1892 debido a que. en ese entonces. 
la región de Bocas del Toro y Chiriquí formaban parte del terr itorio costarricense"'. 
(Calvo 1887:13; Ministerio de Fomento 1885:9: Montero 1892:11). La estimación en 
la actualidad del tamaño del territorio terrestre costarricense es de cerca de 51.100 km2 

(Bergoeing 1998:21). 
Una de las cifras más comúnmente citadas por los historiadores es la propuesta en 

1976 por William M. Denevan, de -+00.000 habitantes para el año 1-+92, en lo que hoy es 
Costa Rica. El autor señala que e a cifra es "una estimación basada en cifras incompletas 
provenientes de documentos, en otras formas de evidencia y en comparaciones con 
regiones comparables que cuentan con mejor información" (1992:291; trad. nuestra). 
Para proyectar la población en el año 1563, Murdo J. MacLeod (1973:Tabla 32) utilizó 
las cartas de Juan Vázquez de Coronado para estimar 20.000 tributarios. cifra que usó 
como base para calcular un total de 80.000 habitante para la provincia de Cosca Rica. 
Se infiere de la lectura del texto de MacLeod que su procedimiento fue el de multiplicar 
por cuatro el cálculo de cantidad de tributario para proyectar el número de habitantes. 

Aparte de la estimación de MacLeod, otras do estimaciones se han hecho para la 
segunda mitad del siglo XVI. ÜYidio García Regueiro (19 7:161-162) utilizó los daros 
del primer repartimiento hecho por Perafan de Ribera para estimar 127.800 habitantes 
en el año 1569, cifra a la que llegó multiplicando su estimación de 31. 950 indígenas 
tributantes por cuatro, cal como lo había hecho MacLeod. El autor justificó el uso de 
ese multiplicador porque fue utilizado por Leslie Byrd Simpson (1950:162) y por otro 
historiadores para hacer conversiones de tributarios a número de habitantes en México 
y Guatemala durante las décadas de 1560 y 1570. García Regueiro desestimó el relato 
del obispo de Nicaragua y Cosca Rica, fray Antonio de Zayas (1883:558), quien indicó 
en 1578 que cuarenta años atrás (en 1538) la provincia de Costa Rica tenía 300.000 
habitantes, por considerar que esa cifra era "tan hipotética e incomprobada como las 
tendenciosas cifras que para otras zonas del área ístmica habían sido aportada por Las 
Casas" (García 1987: 164). Por últin10, Héctor Pérez Brignoli brindó una estimación "muy 
tentativa" de 123.300 personas (120.000 para la provincia de Cosca Rica y 3.300 para 

icoya) para el año 1550. con base en "una interpolación entre la cifra de la población 
al momento de la conquista y la estimación disponible para 1569 cuando Perafan de 
RiYera realizó el primer repartimiento de indios., ( 1997:27-28). La cifra que utiliza Pérez 
para el momento de la conquista es la de Denevan de -t00.000 habitantes, la cual separa 
en 62.692 para Nicoya, con base en la cifra estimada por Linda A. ewson (l 987:Tabla 
1), y 337.308 para el resto del territorio (Tabla 1). 

Prospecciones sistemáticas regionales en suelo costarricense 

Como veremos a continuación, en el territorio costarricense e han llevado a cabo 
apenas un puñado de prospecciones arqueológicas regionales que pretendieran cubrir 
toda el área de estudio. utilizando una metodología estandarizada. El tamaño del área 
cubierta por e tas prospecciones está en el límite inferior de lo que se puede denominar 
prospecciones regionales (Drennan et al. 2015:6). Entre las pocas incursiones en esta 
dirección hay un amplio rango de variación en cuanto a los métodos utilizados y, por lo 
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Tabla 1. Poblaci6n nativa de Costa Rica 
estimada per varies autores para finales del siglo X>J o inicios del XVI. 

Ano de 
Autor 

publicaci6n 

Fray Antonio de Zayas 1883 

Bernardo Augusto Thiel 1902 

Julian H. Steward 1949 

William M. Denevan 1976 

Murdo J. Macleod 1973 

Ovidio Garcia 1987 

Hector Perez Brignoli 1997 

■91
1538 

1522 

1492 

1492 

1563 

1569 

1550 

Poblaci6n Personas 
estimada x 100 km2 

300.000 586 

27.200 53 

119.400 233 

400.000 782 

80.000 156 

127.800 250 

123.300 241 

canto, de las posibilidades reales de generar estimaciones demograficas regionales. Aqui 
resenamos la informaci6n metodol6gica sobre las cuatro prospecciones mas completas y 
que constituyeron la base para las estimaciones que realizamos a escala nacional (Figura 1). 

Region norte 

En Bahia Culebra se realizaron, entre 1971 y 1977, reconocimientos de distintos sectores
y, en 1978, se llev6 a cabo una prospecci6n imensiva en superficie y se uciliz6 el con

cepto de sitio como uni dad minima de analisis (Lange et nl. 1980, 1986). La informaci6n
disponible acerca de la metodologia de prospecci6n indica que el objetivo fue cubrir la
cotalidad de la region originalmente delimitada con el fin de localizar codos los sitios,
canto los grandes como los pequenos, asi como defmir sus tamanos y sus limites (Lange

er al. 1980:14-15, 1986:28). La prospecci6n se realizo principalmente a pie, con grupos
de tres a cuatro personas, pero tambien se utilizaron vehlculos para acceder y cubrir

algunos de los sectores. No hay mayor detalle publicado respecto a los procedimientos
seguidos en el campo, no obstante, por recuentos cestimoniales (Silvia Salgado: comu

nicaci6n personal), quienes prospectaban debian de delimitar la extension de los sitios
y recoger aquellos ciescos que tuvieran caracteristicas que facilitaran la identificacion
de temporalidad ("material diagnostico"). Si bien en lo publicado no se menciona la
extension de! area cubierta por la prospecci6n, a partir del mapa se puede calcular que
fue de alrededor de 108 km2

• Para Bahia Culebra se publicaron mapas que muestran el

camano y la for ma de los asentamientos (Lange et al. 1986:34-36).
En la region none se han realizado otras prospecciones en el valle de San Dimas 

(Lange 1971; Lange y Murray 1972), en Bahia Salinas (Lange 1971, 1986) y a  una escala 
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Figura 1: Principales prospecciones a las que se hace referencia para hacer las estimaciones 
demograficas. 1. Bahia Culebra; 2. San Ram6n; 3. cuenca media del Reventaz6n; 4. val le de Turrialba; 

5.cuenca alta del rio Terraba.

mucho mayor, en la cuenca de! Iago Arenal (Sheers y McKee 1994; Mueller 1994). Sin 

embargo, estas prospecciones han definido las localizaciones de material arqueologico 
solo con un punco central, lo que impide hacer cil.culos adecuados de poblacion, espe
cialmenre en regiones con una ocupacion dispersa y sin aldeas bien delirnitadas. 

Region central 

En San Ramon, Alajuela, al oeste de! Valle Central, se realizo una prospeccion en su

perficie, sistematica y compleca en un area de 110 km2 (Murillo 2011). La presencia de 
material arqueologico fue registrada en unidades de recoleccion y analisis denominadas 
lotes, de un maximo de 1 ha. En cada lote se recolecto material ya sea de manera siste
macica o general. dependiendo de su densidad y no se utilizo el concepco de "material 
diagnostico". A partir de la escimacion de un indice de area-densidad para cada lore 

y para cada fase (Drennan et al. 2003), fue posible modelar la ocupacion regional de 

manera relativa. para cada periodo precolombino. Esta informacion, en conjunco con 
dacos demograficos en aldeas indigenas de! siglo XVI y calculos de! area de piso en 
asencarnientos prehispanicos, hizo posible generar estimaciones absolutas de poblacion. 

Ricardo Vazquez realizo una prospecci6n en superficie en la region de! valle de 
Turrialba, en un area de 120 km2, aunque .. el reconocirniento efeccivo de superficie 

2 
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se estima en 70 % de los 120 km2 del area de estudio" (Vazquez 2014:102). En esta 

prospecci6n se utiliz6 el concepto de sitio como unidad minima de anilisis. Se dibuj6 
cada uno en forma de poligonos y su criteria de definici6n fue "la continuidad sobre 

el terreno de los restos culturales". Los limites de los sitios se definieron "con base en la 
disrninuci6n de! material arqueol6gico a aproximadamente un resto cecirnico o lftico 

por cada 25 m2 de terreno" (Vazquez 2014:103). Respecco a la recolecci6n de material, 
Vazquez (2014:104) inform6 que: 

Se muestre6 4 % y en algunos casos hasta 9 % de la superficie de cada sitio. Por lo canto. 
la distribuci6n de las unidades de muescreo se defini6 despues de que el sitio respectirn 
habia sido deslindado y carcografiado. La numeraci6n de las balizas posibilit6 el proce
dimiento de selecci6n al azar [ ... ] Dos cuadros de 20 x 20 m fueron seleccionados por 
cada hectarea con la idea de dispersar las unidades de muestreo en los diferentes sectores 
de cada sitio de manera regular [ ... ) Se recuperaron codos los rescos culcurales visibles 
dentro de cada unidad. 

Trabajos posteriores en la cuenca media de! Revencaz6n siguieron una metodolo-

gfa similar para la prospecci6n y la definici6n de los lirnites de los sitios en un area de 

aproximadamence 60 km2 (Hurtado de Mendoza y aranjo 2015). 

El mayor reto para utilizar los datos de escas dos ultimas prospecciones es que la 

mayoria de los sitios son multicomponences y el perimetro estimado de area corres

ponde a la suma de la distribuci6n de material para todos los periodos. Por esca raz6n. 
la informaci6n se utiliz6 principalmente de forma cualicativa y no hacienda calculos 

espedficos de densidad poblacional. 

Region Pac{jico sur 

En la cuenca alca de! rio Terraba, se realiz6 una prospecci6n sistematica y compleca en 

un area de 85 km2 (Sol 2013). La unidad minima de anilisis fue el lote, con un camano 

ma.ximo de 0,5 ha. Para cada lote se realizaron recolecciones sistematicas del material en 
superficie y, cuando la visibilidad en superficie era pobre o nula, se utilizaron pozos de 

pala para detectar la presencia de material y obtener muescras.Al igual que el caso de San 

Ramon, se calcu16 el indice de area-densidad para generar modelos de densidad relaciva 

regional para cada periodo. Con el fin de generar estimaciones absolutas de poblaci6n, 

se utiliz6 el indice de Naroll en conjunco con informaci6n arqueol6gica de multiples 

aldeas excavadas en la region. 

Calculos de poblaci6n absoluta 

El primer paso en la metodologia utilizada para calcular el tamano de la poblaci6n 

precolombina durance su ultimo periodo consisti6 en calcular la poblaci6n de las aldeas 

nucleadas para las que contamos con pianos relativamente completes de los rasgos habi

cacionales. La poblaci6n de estos sectores se escim6 ucilizando el area de piso cubierta por 

estructuras habitacionales.A partir de evidencia de estudios comparatives imerculcurales 



se ha propuesto que el area cechada corresponde, aproximadamente, a 10 m2 por persona 

(Naroll 1962:588). Adicionalmence, aunque hay poca informaci6n disponible, los datos 
propuescos por Naroll coinciden con lo reportado por los croniscas para las poblaciones 

indigenas de Cosca Rica en el siglo XVI (Murillo 2011:40). 

Para esce articulo se recopilaron y calcularon datos de ocupaci6n de siece asenta

miencos de! periodo 900-1550 dC, cuatro sitios en la Region central: Guayabo,Barranca, 

Cenada, Cun·is, y tres sitios en la region sur: Rivas, Murcielago y Grijalba-2 (Tabla 2). 
Para estimar el area cechada para uso domescico, solo se calcul6 el area de los rasgos 
circulares mas evidences, dejando de lado los patios, las areas paYimencadas con piedras. 

y rasgos rectangulares (generalmence se sabe que escas cenian ocras funciones sociales, 

rituales o de espacio de crabajo). 
Como lo hemos se11alado en ocro lado (Murillo y Sol 2023), una praccica comun 

en la arqueologia practicada en Costa Rica es que a muchos de los sirios arqueol6gicos 

Numero de 
rasgos 

Area minima 

Area maxima 

Mediana 

Tabla 2. Asentamientos tardios considerados en el analisis para calcular 
la densidad poblacional a partir de evidencia arqueol6gica. 

Guayabo 

35 

2 

61 

7 

-••1r:;1;;;;;;., •• 
22 8 32 22 21 9 

8 7 9 18 4 10 

72 27 121 71 66 31 

12,5 11,5 38,5 31 22 13 

Media aritmetica 11, 1 15,8 13,6 43,7 35,9 27,5 14,7 

Media truncada 
8 12,7 12 40,8 32,6 24,9 13 

(10 % bilateral) 

n•. de obser 
8 6 2 8 6 6 2 

recortadas 

Poblaci6n 335 306 142 1.175 1.112 523 134 

Poblaci6n -1 /4 251 230 107 881 834 392 101 

Area dispersi6n 
4,5 3,8 3 11,9 15,2 6,2 2,5 ceramica (ha) 

Personas por 
56 60 36 74 55 63 40 

hectarea 

2 
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con arquireccura de monriculos se !es denomina "cemencerios", lo cual se debe a un 

enfasis en el inceres en los rasgos funerarios en menoscabo de! estudio de los espacios 

habitacionales. Sin embargo, es claro que, en la gran mayoria de sitios con arquitectura 

de monticulos, las actividades funerarias no son su funcion principal, sino que mas bien 

se traca de asencamiencos de larga duracion, con un amplio espectro de actividades. Por 

ejemplo, com(mmente presentan cuanciosa evidencia de actividades domesticas en la 

forma de fogones, areas de trabajo, restos de pisos o bahareque de paredes derruidas y 

deshechos de ceramica con diversas funciones de coccion, almacenamiento y servicio. 

No debe resultar exrraiio que las aldeas incluyan abundances rasgos funerarios y que 

estos se encuentren dentro de las casas, practica comun en muchas culturas alrededor 

de! mundo y documencada emogrilicamente para algunas poblaciones de la region 

(Castillo 2011:81). 

Es importance destacar que, para la generalidad de los sicios analizados, la poblacion 

calculada no corresponde al asentamienco compleco, sino a los sectores de los que se 
ciene informacion suficience. Por ejemplo, de! sitio Murcielago no se consideraron los 

Sectores 3, 4c y 5, pues su informacion es escasa, al igual que gran parte de la periferia de 

Guayabo, que no ha sido estudiada, aunque si se ha reportado la presencia de esrructuras. 

Para los calculos demogrilicos, la poblacion total se redujo un cuarto para conside

rar abandono y variacion en la ocupacion de los rasgos, una estimacion arbitraria pero 

conservadora. Es importance destacar que en todos los sitios considerados para los que se 

cuenta con informacion estratigrafica y fechamiencos de radiocarbono se ha registrado 

una ocupacion continua y prolongada por varios siglos. 

El siguience paso fue el calculo de las densidades y areas de dispersion de materiales 

arqueologicos asociadas con esras aldeas. Cuando no se contaba con el area total del sitio 

o habia sectores de estruccuras sin mapear, se considero un area de captacion de 40 m a

partir de las esrructuras. Este dato se baso en la observacion de los patron es de dispersion
de basura en sitios para los que comamos con estos datos: Murcielago, Rivas y Barranca.

datos que coincidieron bien con los reportados en orros crabajos utilizando diferemes

fuences de informacion (De la Cruz 1986; Drolet 1983: Sol 2013).

Distintos esrudios arqueologicos y emoarqueologicos apoyan y aporcan detalles a escas 
observaciones. Por ejemplo, Drennan (2006:70-81) se basa en escudios en poblaciones 

rurales modernas de Boyaca, Colombia, para determ.inar que los materiales pesados se 

dispersan en promedio hasta 25 m de las casas, asi mismo sen.ala que hay una correlaci6n 

entre duracion de la ocupacion y dispersion de los materiales. Drennan (2006:81) tam

bien considera datos arqueologicos de la comunidad de Mesitas del Clasico Regional 

en la zona de San Agustin, brindando un rango de 1,4-1,8 unidades domesticas por 
hectarea ocupada. En conjunco con los datos etnoarqueol6gicos, se escima que una o 

dos casas ocupadas por tiempo prolongado generarian una dispersion de alrededor de 
una hectarea. Estudios de Drolet (1983) y De la Cruz (1986) confirman esros patrones 

de dispersion de material para el sur de Costa Rica. En la poblacion rural de Sierra de 

los Tuxtlas,Veracruz, Mexico, se reportan depositos de materiales duros hasta a 20 m de 

las casas (Arnold 1990:918). Sin embargo, no se puede olvidar que existen importances 

variaciones; por ejemplo, poblaciones amazonicas frecuentemence descartan materiales 



en el rio (Barreto s. f.:16), mientras que en Chan Noohol, del periodo Clasico Maya, las 

personas solian deposicar la basura a mas de 20 m, pero en los monciculos de clase alca 

se tiraba la basura cerca de la casa (Robin 2002:257-259). 

Calwlos regionales 

A partir de los dacos de ocupacion de los asentam.ientos nucleados con arquicectura se 
realizaron calculos demograficos para las zonas de San Ramon y la cuenca alca del rio 

T erraba. Para escas dos regiones el detalle de la prospeccion permicio comar en cuenca 

canto el area de disn-ibucion como la densidad de los resro precolombinos. Las densidades 
de fragmencos decectadas en RiYas y Barranca fueron relacionadas con las densidades 

de poblacion observadas, obteniendo para ambas regiones un factor de relaci6n emre 
densidad de fragmencos y poblacion bastante similares (Tabla 3). De esca forma se pudo 

calcular una poblaci6n de encre 1.300 y 1.800 personas en los 85 km2 pro pecrados en 

la cuenca alta del rio T erraba, y 3.000 a 4.000 personas en los 110 km2 prospectados en 
San Ramon (Figura 2). 

Debido a que en la region Pacifico norte no exiscen planos de aldeas con registros 
suficiencemence complecos de pisos domescicos, se tomo como referencia la propuesta 

de Sanders er al. (1979) para calcular la poblacion a parrir del area de sirio. Debido a la 
cancidad y calidad de la informacion 0a cual incluye abundances fuentes documencales 

del siglo XVI. asi como escudios de poblados rurales), a la que echaron mano los investi
gadores, su propuesra de equivalencia entre densidad en superficie y numero de personas 

sigue siendo muy util como referencia para regiones que carecen aun de dacos de esce 

cipo. La densidad de r.iescos en los itios Sapoa-Omerepe de Bahia Culebra es equiva

lente a lo que en Sanders et al. (1979:38-39) se ha sido descriro como '·ocupacion !eve 
a moderada" (una disrribuci6n continua de fragmencos cada 20 o 30 cm, con zonas de 

hasta 100-200 fragmencos por metro cuadrado). En Mesoamerica, dichas descripciones 
de densidades se traducen a 10 a 25 persona.s por heccarea (Sanders et al. 1979:39), o 

un poblado compact◊ de baja densidad. Escas caracteristicas coinciden bien con lo que 
se sabe de los sirios habicacionales mas esrudiados para esce periodo, como Nacascolo, 

Puerto Culebra, Papagayo o Jicaro. Para estos sitios, los trabajos de evaluacion han per

micido accualiza.r los limices de la distribucion de materiales, haciendo ajusces a los mapa.s 

de la prospecci6n original de Lange (Figura 2). Estos anilisis permirieron decerminar 

una poblacion de aproximadamence 2.850 personas y una densidad de 22 persona.s por 
kilomecro cuadrado (Tabla 3). Lamencablemente, los asentamiencos mas grandes de la 

region. ubicados en la margen derecha del rio Tempisque, no han sido objeco de crabajos 
decallados, por lo que es dificil estimar si se ca.raccerizan por el mismo grado de nuclea

cion y densidad. Escudios posceriores deberan resolver estas dudas. 
Con respecco al valle de Turrialba y la cuenca media del rio Reventa.z6n, se prefirio 

aplazar los cilculos de poblacion debido a que los lirnites de los sitios corresponden al 

cocal de la discribucion de materiales de distincos periodos. En la mayoria de estos se 

cuenca con datos de eva.luacion con pozos de sondeo que podrian ayudar a resolver este 

problema, sin embargo, a{m no se ha podido hacer ese anilisis. A pesar de esto, los daco 
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de escas investigaciones se comaron en cuenca de forma general para hacer interpreca

ciones cualitarivas de! grado de ocupaci6n. 

Tabla 3: Indices de poblaci6n relativa y absoluta en las region es consideradas. 

. . . . 

Deriodo 

Numero de lotes 

Numero de tiestos 

Area de ecupaci6n (ha) 

1ndice de area densidad 

Peblaci6n estimada 

Poblaci6n km2 

.. . 
. . . 

� )#',.;. ....• � 
. . ... 

. . . 

• .. . 

Terraba San Ram6n I Bahia Culebra 

Chiriqul Cartage Sapea-Ometepe 

496 485 

8.258 8.674 

143 335 284 

106,3 246,7 

1.339 2.961 2.837 

16 27 22 

-, 

I • I J 1• 

Figura 2. Distribuci6n de sities tardies en las regienes de Bah fa Culebra, San Ram6n y Terraba. 
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Para la zona de! Diquis (Baudez et al. 1993), el area prospectada es a(m pequei'ia (10 

km2) para poder hacer estimaciones regionales de poblacion. Sin embargo, los daros para 

el periodo Tardio evidencian una ocupacion basrance extensa y al menos parcialmente 

nucleada en la llanura aluvial de inundacion del rio Terraba. 

Variables por considemr 

Ademas de los calculos de estimacion de la poblacion en las tres regiones indicadas, se 

puede norar que la poblacion no estuvo disrribuida de forma equitativa dentro de cada 

region, sino que se vio influenciada por faccores sociales y ambientales. Las regiones 

de Bahia Culebra, Terraba y San Ramon fueron evaluadas para cuantificar densidades 

de ocupacion correspondienres a variables de topografia y suelos. considerandose solo 

aquellas caracteristicas bien represenradas en cada region. Las caracterisricas geograficas 

y ambienrales que no estaban presences en esras rres regiones debieron evaluarse de for

ma cualitariva, haciendo observaciones generales a parrir de zonas con informacion no 

sisremarica. Se calcularon enconces densidades de ocupacion influenciadas por disrinras 

caracrerisricas ambienrales y geograficas para generalizarlas a todo el territorio nacional, 

urilizando daros sincetizados por el proyecto Atlas Digital de Cosca Rica, 2014. Los ra

zonarniencos e indices de ocupacion seleccionados se explican a continuacion. 

Disponibilidad de agua potable 

Toda ocupacion humana precolombina requirio de disponer de una fuente de agua 

cercana, y este factor pudo incidir en la ubicacion de asenramientos a escala local. Sin 

embargo, en todo Cosca Rica hay una densa red hidrica, por lo que no hay regiones 

extensas en que la poblacion no pudiera asencarse por falra de agua potable. Asi, no fue 

necesario hacer algun ajuste que excluyera o limitara la poblacion en regiones particulares. 

Topografia 

Aunque Costa Rica es un pais monraii.oso, con regiones de topografia muy quebrada,

esras fueron ocupadas en tiempos precolombinos. La copografia quebrada pudo fomen

tar un patron de asenramiento mas disperso, aprovechando pequeii.as terrazas y zonas

planas, pero se dieron importances variaciones regionales en la densidad de ocupacion.

Se gun sugieren los datos disponibles, las ocupaciones en San Ramon, T erraba y el valle

de Turrialba, prefirieron las areas de pendiences suaves. De la nusma manera, la cuenca

media de! Revencazon, caracrerizada a escala regional por ter renos muy quebrados,

muestra una ocupacion importance que aprovecho las zonas de pendientes moderadas.

Para efectos de! presence analisi , a la zonas planas y con pendiences suaves a mo

deradas se Jes asigno una ocupacion de 20 per onas por km2 (el promedio observado en

San Ramon,Terraba y Bahia Culebra).A las regiones con pendienres fuerces, de 30 % a

60 %, se les asigno una ocupacion de 10 per onas por km2
• Finalmenre, en las regiones

con pendiences de mas de 60 % se esrimo una ocupacion de una persona por km2
• 
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Suelos 

Los datos de Terraba sugieren que los suelos fertiles pueden haber ejercido un atractivo 

importance en el periodo cardio. Sin embargo, es claro que las caracteristicas del suelo 

no fueron tan importances como para evitar la ocupaci6n de areas con suelos de menor 
fertilidad, los cuales podfan ser manejados de diferentes formas (Sol 2013). Ademas, 
todavia no contamos con suficiente informaci6n para generaliz.ar la observaci6n de 

Terraba a escala nacional y los anilisis de suelo disponibles a esta escala no tienen la 
precision requerida. 

En el otro extreme tenemos suelos inundables que si lirnicaron su utilizaci6n preco

lombina, como los suelos del suborden Aquent, Aquept y Fibrist, que corresponden a areas 

inundables y en los que existen muy pocos sitios registrados. Estos suelos no presencan 

condiciones aptas para la agricultura a menos que se desarrollen obras considerables de 
drenaje. Aunque en otros paises se han registrados sistemas precolombinos de aprove

charniemo de suelos inundables para agricultura, en Costa Rica no se ha encomrado 
ninguna evidencia de este tipo de sisternas productivos. Se calcul6 una densidad de 

poblaci6n de 0, 1 personas por km2 para escos suelos, considerando que podrian haber 

sido ocupados por grupos de pescadores, cazadores recolectores, aunque esce es un daco 
que todavfa no ha sido escudiado en nuescro pais y debera ser confirmado en el futuro. 

Altura 

Pocos sirios han sido registrados a mas de 2.000 m s. n. m., sin embargo, no sabemos 

hasta que pumo esco se debe a falca de invescigaci6n. El sitio mejor conocido ubicado 
a mas de 2.500 m s. n. m. es Alto el Cardal, un poblado nucleado cerca de la cirna de! 
volcan Irazu. Para este trabajo se consider6 que las zonas de mas de 2.600 m s. n. m. 

escuvieron desocupadas, aunque se requeriran mas investigaciones para confirmar esta 

interpretaci6n preliminar. 

Factores no predecibles 

Existe una serie de factores sociales y politicos no predecibles por un modelo basado en 
caracteristicas medioambientales y solo se pueden resolver mediante crabajo de campo. 
Un elemento son las fronteras y zonas despobladas que pudieron haber existido entre 

unidades poliricas. Efecrivamente, Ibarra (2015:8) ha seii.alado grandes zonas del pais que 
incerpreta como desocupadas segun dacos de la epoca de conquista. Sin embargo, los 

datos hist6ricos para estas interpretaciones son aun lirnitados y no han sido detectados 
por los estudios arqueol6gicos. De haber existido zonas despobladas en el Pacifico, esto 

cendria que haber sido un fen6meno que ocurri6 al final del ultimo periodo de ocupa
ci6n precolombina. Para considerar esca posibilidad, se decidi6 reducir las estirnaciones 
de poblaci6n a escala nacional en un 25 %, una proporci6n que es aun especulativa y 

sera necesario ajuscarla con mas invesrigaciones. 

Pudieron existir tambien variaciones politicas que afectaran la densidad de ocupa

ci6n. Por ejemplo, unidades politicas regionales mas exicosas pudieron ejercer un interes 
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y atractivo para migrantes o mantener un mayor crecimiento demografico. Asi mismo 

podrian existir variaciones en estrategias politicas; una unidad policica tribal podria 
mamener menor densidad poblacional, pero tener una culcura milicar eficiente para 
lograr defender su territorio. 

Aun no cenemos suficiente informaci6n para poder hacer generalizaciones sobre 
estos factores. Dacos no siscematicos sugieren que es muy probable que regiones como 
la Linea Vieja, el valle de Turrialba o la cuenca baja del rio Terraba cuvieran densidades 
de poblaci6n superiores a las estimadas para San Ramon o la cuenca media del rfo Te

rraba, si bien no contamos con suficientes datos como para confirmar esca posibilidad. 

Esti111aci6n del total de la poblaci611 en el territorio nacion.al 

Considerando codos escos factores. se clasific6 la roralidad de! rerritorio nacional en ca
cegorias de topografia, altura y suelos, a parrir de los mapas topograficos y de sub6rdenes 
de suelo de Costa Rica (IG 2016; Mata et al. 2013). Esta clasificaci6n por categorias 
es una generalizaci6n de una zona, por lo que a escala local puede haber variaciones; 
por ejemplo, un area de topografia escarpada. con pendientes de mas de 60 %, puede 
incluir terrazas con pendiemes moderadas. Tai como se explic6 en la secci6n anterior. 
los indices de personas por kil6metro cuadrado utilizados fueron: pendiemes de 0 a 
30 %: 15; pendientes de 30 a 60 %: 7.5; pendiemes de mas de 60 %: 3,75; suelos inun
dables: 0.37; zonas con alticud de mas de 2.600 m s. n. m.: 0. 

Al mulciplicar el area de cada caregoria por el indice seleccionado, se obcuvo una 
poblaci6n total de 433.000 personas, en promedio, durance el (1ltimo periodo preco
lombino (1.000-1.550 dC). Esce ripo de analisis no permite tener un rango de error 
escadistico, por lo que debi6 seguirse la practica arbitraria urilizada en orros proyecros, de 
adicionar y eliminar un tercio de la estimaci6n total (Murillo 2011:44). Siguiendo ese 
procedimienco cendriamos un posible rango de poblaci6n de entre 289.000 y 577.000 
personas (Tabla 4). 

Conclusion es 

Si bien nuesrro ejercicio no brinda una cifra precisa del camano de la poblaci6n local al 
inicio de la conquisca europea, ofrece una estimaci6n razonada de la poblaci6n indigena 
durance el periodo previo a dicho evento, elaborada principalmence a partir de datos 
arqueol6gicos, con lo cual podemos comparar con las cifras propuescas a partir de docu
memos hist6ricos para el momento de la conquisca. Como resulcado de este anilisis, es 
posible senalar que las estimaciones mas bajas, propuestas por T hiel, McLeod, e incluso 
Steward, resultan muy poco probables a parrir de los datos arqueol6gicos. Aunque la 
cifra media de poblaci6n propuesca en esre articulo es muy similar a la cifra estimada por 
Denevan (1992:291) para 1492, es relevance desracar que el rango de error es grande. 

Tambien es imporrante considerar que la cifra que se gener6 puede ser conceptua
lizada como un promedio del tamano de la poblaci6n preseme en el territorio que hoy 
es Cosca Rica en los 500 anos que abarca el ultimo periodo precolombino (1.000-1.550 

dC), y no refiere a un momenco especifico de ese periodo. 
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Tabla 4.Categorfas e fndices de poblaci6n utilizados para el calculo demografico a escala nacional. 

Categoria de terreno - Poblaci6n

Mas de 2500 m s. n. m. 1.073 0 0 

Terreno inundado 3.500 0,37 1.313 

Escarpado, pendiente de mas de 60 % 15.457 3,75 57.965 

Pendiente fuerte 30 - 60 % 12.448 7,5 93.360 

Plano o pendiente moderada menos de 30 % 18.701 15 280.509 

Total 51.179 433.146 

Poblaci6n - 1 /3 288.667 

Poblaci6n + 1 /3 577.333 

En terminos generales, si comparamos nuescra esrimaci6n para el periodo 1.000-
1.550 dC con las realizadas para el siglo XVI (Garcia 1987; Perez 1997:29;Thiel 1902), 

la poblaci6n local habrfa decrecido entre un 70 % y un 93 %. Como puede verse, to
dos estos escenarios representan una verdadera debacle de la poblaci6n precolombina. 

Aunque algunos autores ban sugerido que la poblaci6n precolombina habfa decaido 
considerablemente antes de la llegada de los conquistadores ibericos, esto resulca im
probable de acuerdo con nuescros datos. Para que esto fuera posible en el marco de 

nuestras estimaciones, cendria que haberse dado un enorme incremento alrededor del 
aiio 1.000 dC, y una caida estrepitosa de la poblaci6n en un periodo muy corco previo a 
la conquisca, escenario que no esta respaldado por la evidencia arqueol6gica disponible. 
Resulta enconces mucho mas probable que el mencionado colapso poblacional se asocie 
principalmence con los efectos direccos e indireccos de la conquista. 

Los pocos datos disponibles para la colonia indican que la poblaci6n naciva no se 
recuper6 significarivamence durante esos siglos, en gran medida debido a epidemias 
recurrences (Gonzalez 1991 :13). No es sino hasca inicios del siglo XIX que la poblaci6n 
naciva deTalamanca empieza a recuperarse (Boza 2014),mientras que la poblaci6n nativa 
de la zona norce es exterminada por violencia y enfermedades (Castillo 2005). Los daros 
con que concamos sugieren que el impacco de la conquista fue de muy larga duraci6n, 

la poblaci6n total de Costa Rica no alcanza los niveles precolombinos sino hasca inicios 
del siglo XX (Perez 2010:240) y la poblaci6n nativa aun no se recupera. 

Esperamos que este ejercicio mori,·e futuras investigaciones para afinar y evaluar 
las propuestas aqui realizadas. Es de parricular relevancia valorar los posibles cambios 
demograficos en la segunda micad del siglo XV, determinar la relaci6n entre los cambios 
demograficos y posibles sequfas, la conmoci6n de la guerra, e investigar con mayor decalle 
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el impacto enorme que parecen haber tenido las enfermedades traidas por los europeos 

en el colapso demografico indigena del siglo XVI.Asi mismo,sera de gran inceres lograr 

extender las estimaciones demograficas precolombinas para periodos anteriores a 1.000 

aC, para asi poder emender mejor los impaccos de cambios en la cecnologia agricola, 

guerra, sequias y enfermedades durante la extensa historia precolombina. 
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