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Tuberculosis prehispanica en muiscas de la sabana de Bogota
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La tuberculosis (TBC) es una
enferrnedad que ha cstado intima-
mente ligada a la hisroria del hombre.
Sin embargo. al parecer primero fue
una enfermcdad endemi ca en los
ani males, C0l110 10 demues t ran
rnuliiples hallazgos arqueol6gicos
del paleolftico, causada por
Mvcobocternnn bovis 0 una variante
de esre.

En consecucncia. se cree que las
prim e ra s m a n ifcs racio nes en el
hombre fucron rc s ult ad o del
COI1SlIlllO de carne 0 leche de esios
animates, especial mente cuan d o
empe z o su domesticacion y la
aparician de la agricultura (I). Estas
micobaelerias, pOl' sus especiales
caracterfsticas de virulencia,
siguieron invadiendo paulatinamente
lodos los territorios del Homo
sapiens hasta convertirse en una
endemia mundiaL

Solo can el mejoramiento de las
condiciones de vida. dadas
principal mente por la higiene y el
posterior desarrollo de los
antibioticos, comenza un paulatino
descenso en la frecllencia e1e
individuos afectados. Pero esta
situacion ha cambiado en los ultimos
ailos e1ebido a la asociacian entre
tuberculosis y el sfndrome e1e
inmunodeficiencia adquirida, dan do
lugar a la denominacla ··Epidemia del
Siglo XX,· (2), reafirmacion de la
indisoluble lInion entre la TBC y el
hombre,
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Poria e strecha re lacion can el
hombre y la facilidad de
invesrigacion par dejar su huella en
los restos oseos, esta cnferrnedad es
considerada par la paleopatologfa
como uno de los mas interesantes
temas de estudio. Multiples
investigaciones y analisis intentan
responder las dos preguntas
funclamentales ace rca e1e la
antigiiedacl de la TBe en el mundo.
La primera haee referencia al tiempo
e1esde el cual se pueden encontrar
indicios de la enfermedad en el Viejo
Mundo, y la segunda si la enfermedad
e x is tio antes de la Ilegada de
Cristobal Colon a tierras arnericanas
(3)

Para responder a esta segunda
pregunta se han realizado diversos
estudios arqueologicos en pafses de
Norte y Suramerica que han
e1emostrado 1£1existencia de lesiones
compatibles con TBC, e inciliso en
un reciente estuelio de restos
prehispanicos del norte de Chile rue
identificado un seglllento de DNA de
l\!lycoboereril/l1l tuberculosis en una
lesion de Port perteneciente a una
niila de aproximaclalllente 12 ailos
datada hacia el ano 1.000 (4,5),
hallazgo que pllede considerarse
COIllO la prueba irrefutable de la
existencia de la TBe antes del
Descubrimiento de America, En
nuestro pafs tambien se han realizado
este tipo de investigaciones con
iguales resultados, pero no se ha
mostrado claramente la forma en que

esta enfermedad pudo comportarse y
transmitirse entre los aborfgenes (18,
30).

POl' este motivo, a continuacion se
hace un anal isis de como fue posible
que la TBe fuese padecida por los
Muiscas que habitaron la Saban a de
Bogota, gracias a que este grupo ha
sido uno de los mas estudiados al
respecto. Ade mas se plante a una
hip6tesis de c6mo pudo transmitirse
la enfermedad entre estos aborfgenes
prehispanicos.

Hallazgos paleoparologicos de TBe

Son multiples los hallazgos arqueo-
logicos de lesiones, principalmente
oseas, compatibles con TBC en
eliversas regiones del mundo. Entre
las mas co-nocidas se encuentran los
ubicados en Italia (6), Dinamarca (7),
Egipto (8,9), Japan (10), Estados
Unidos de America (11-15), Canada
(16), Peru y norte de Chile (5,17) Y
Colombia (18,19).

Dentro de los hallazgos en
Norteamerica se destacan los de los
estados de Ohio datados entre 950 y
1750 (II), el caso del estado de New
York (12), el caso encontrado en el
rfo Cumberland cerca a Clarksville
en Tennessee (13), los 5 casos
provenientes de los alrededores de
Cincinnati (14), el del estado de New
Mex ico datado entre 828 y 1300, los
4 casos del estado de Arizona
datados entre 900 y 1100 (15) y los
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26 esqueleios datados hacia 1490 80
anos en un cernenterio localizado a
65 millas al noreste de Toronto (16).
Todos estos con lesiones similares a
las de la TBC afectando
princi palmente las regiones toracica
y lumbar de la columna vertebral,
aunque tam bien con algunas lesiones
a nivel cervical y en la pelvis, las
cuales, como es bien conocido, son
los lugares de principal presentacion
osea de la enfermedad.

En la region suramericana son menos
numerosos los hallazgos: en Peru se
ha informado de la existencia de una
l110mia infantil con enfermedad de
Pott y presencia de microorganismos
acido-alcohol resistentes, data do
hacia el ano 700, II momias en el
norte de Chile y sur peruano con
posibles lesiones pulmonares,
miliares y oseas de las cuales dos
presentaban baciios acido-alcohol
resistentes (17). En Colombia, en un
cementerio Muisca prehispanico en
Soacha se encontraron 7 casas can
lesiones compatibles can TBC (18)
Y un caso mas en La Mesa de los
Santos, (Santander), can imagenes
radiologicas de 2 lesiones calci-
ficadas en la region superoposterior
de la cavidad toracica izquierda (19).

Los Muiseas de la Sabaua de
Bogota

Aunque se tienen evidencias como
lascas, artefactos Ifticos y carbon
vegetal que sugieren que hace 12.000
anos existfal1 humanos en el territorio
que hoy comprende la Saban a de
Bogota (20), no es posible, en estos
primeros periodos, definir si estllvo
o no presente el bacilo tuberculoso.
Los Mlliscas Ilegaron al altiplano
cundiboyacense hacia los siglos
noveno 0 decimo de l1uestra era
desplazando 0 absorbiendo los
grupos agroalfareros de la Ilamada
"Cultura Herrera", qllizas prove-
nientes de la costa atlantica

venezolana 0 de las tierras bajas del
oriente surarnericano. Fueron agri-
cultores que se asociaron en
pequeiias poblaciones nucleadas
combinadas can granjas dispersas sin
que existieran entre estes, grandcs
centros urbanos. Los principales
procluctos cultivaclos par los Muiscas
fueron maiz , papa, cubios, frijoles,
batatas, yuca, arracachas, aji, mani,
pifias y algunos frutales (21). ESle
ultim o h ech o re v i s te vital
import ancia , y a que los c arnbi os
soc ioecon ornico s causaclos por e l
surgimiento de la agricultura han
sido import antes en la historia y
evolucion de enfermcdades como la
tuberculosis. La agricultura produjo
un incremento poblacional, alliempo
que la aparicion de centros urbanos
mas gran des y la domes-ticacion de
ani males comenzo paulatinamellte a
deteriorar el medio alllbiente
permitiendo que microorganismos
patogenos y vectores perlllanecieran
junto a los grupos humanos (22,23).

Condiciones ambientales predis-
ponentes a la TBC

Las condiciones ambientales can las
cuales se puede asocial' la TBC son
la agricultura y sus factores
relacionados como el aumento en el
numero de pobladores, la convi-
vencia con anilllales domestic as, y la
inmunodeficiencia que se hace
requisito indispensable para el
desarrollo de la enfermeclad.

A continuacion se revisanln
breve mente cad a uno de estos
factores en la cultura Muisca de la
Sabana de Bogola para tratar de
determillar en que medida pudieron
tener imponancia en el desarro110 de
la TBC.

Para el caso de la Sabana de Bogota,
al igual que para la mayor parte de
las regiones amcricanas en la epoca
prehispanica, existe una gran
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dificultael para c1eterminar el nurncro
de poblaclores (24).

La supo s icion cla sic a de
subpoblaci6n americana antes del
Descubrimiento es pucsra en duda
par e l anal isis estaclfstico de los
informes de cronisras Ilevado a cabo
par S. Cook y W. Borah, quienes
estirnaron Ia poblacion precolornbina
en aprox i-madamente cien millones
de personas (24). Sin embargo, el
numero de pobladores no es un
p anirn e t ro determinantc para e l
desarrollo de la tuberculosis. La
enfermedad, despues e1eestablecida.
pllede lllanlenerse ell grupos
pequcfios como los indfgenas que
viven aislaclos en la Amazonfa
(25,26) debiclo a la inllluniciad
incompleta y a los largos perfodos de
infeccion.

La enferl11edad tambien esta asociada
con malas condiciones higienicas,
factores debilitantes e inmuno-
supresion. Las condiciones de
higiene del pueblo Muisca al parecer
eran l11uy buenas como consta en las
descripciones de sus viviendas, entre
las que algunas ten fan incluso un.
rlldil11entario alcantarillado, y las
coslUl11bres de aseo personal _ las
cuales eran exlremas debido a su
culto al agua (27).

./uan Rodrfguez Freyle refiere que los
principales sanluarios de los Muiscas
eran cinco alIa res 0 pueslOs de
devocioll.... /lilly dislilllos v
apartados los WIDS de los arras, los
e/loles son los sigl/ienles: el prill/ero
era la laguna grande de Guatavi/(/.
({ dOl/de eoronaban y eleg(an .'IllS

reyes. el segundo allar era la
laguna de GlIasea ... ; el lereer altar
era la laguna de Sieeho ... ; el CllarlO

al/(/r Y plleslo de devoeion era 10
laguna de Tell.wed ... £1 quinlo jJueslo
y allal" de devoei6n era la lagl/t/o de
Uboqlfe .... (28). En tad as estos
Illgares se celebraban importantes
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ce re m o n i a s que, s e g iin las
descripciones, eran Ilevadas a cabo
p~r los indfgenas en excelente estado
de aseo personal.

Analizando los factores debilitantes
y la inmunosupresion se encuentra la
de s n ut ricio n como su principal
causa. La aliruen tac ion de los
Mui sc a s estaba basada en m a iz ,
frijoles, rafces, turmas a papas,
frut as , carne de venado, t ort olas.
conejos, curies, palomas y perdices
(29).

EI elevado nurnero de dientes cariados
y los trastornos del hueso cortical
encontrados en restos de rnujeres, y
que han sido asociadas con un alto
consume de carbohidratos (18). han
hecho pensar que Ia protefna animal
era la dieta del Zipa, los jeques,
moh anes y guechas. Sin embargo
estudios recientes utilizanclo isotopes
estables, 813C de colageno y aparita y
815N en co i age n o , que permiten
dererminar el consume diferencial de
vegetales y animales se enconrro un
alto fndice de consumo de protefna
animal en mad res y ninos en edades
de amal11antal11iento (29). Por 10 tanto,
se puede cOllsiderar que la dicta con
alto consul11o de protefna animal era
privilegio de las clases sociales altas,
las mUJeres en embarazo 0

amamantando y los hijos de estas
ultilllas.

EI curl. .. i.porlador del bacilo
luberculoso?

Es al11pliamente conocida la
posibilidad de que algunos ani males
port an el bacilo tuberculoso; sin
embargo, en general se acepta que en
la region suramericana no existieron
lllllChos animales con esta capacidad
(30). Las excavaciones arqueo-
logicas como las de Braida Elena
Enciso indican que la fauna asociada
a los asentamientos Muiscas
consistio en curfes (Cavia porcel/us),
venados. guaguas, comadrejas,
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cus urnbo s , palomas, ratones,
conejos, zorros y pecartcs (21, 31).

Entre estos cabe destacar al curl,
cobayo 0 conejillo de Indias (32), el
eual coristituyo el principal animal
domestico. Estos ani males pueden
enfermar por la i nh ala c io n 0

ingestion de bacilos, y de esta manera
pudieron se rv i r de hue spe de s
intcrmediarios en 1£1transrnision de
la TBC, como fue demostrado por
investigadores del siglo XIX y
cornienzos del XX como C. Fli.igge,
A. Calmene, e. Guerin, Robert Koch,
I. Strauss, Rothe, Raymond, Romer
y Feyerabend entre otros (33,34).

Las investigaciones de la TBC en el
c uri fueron consecuencia de un
problema originado mientras se
investigaba la patcgenesis de la TBC
pulmonar: que la posibilidad de
infeccion "espontanea' entre estos
animales (34).

Desgraciadamente es muy diffcil
corroborar el rol que jugaron los
curies en la transmision de la TBC

entre los Muiscas, ya que que de
haber sucedido la infecci6n vfa oral
del animal. es muy probable que las
lesione s afecraran principal mente
visccras blandas 10 que hace que las
evidencias arqueologicas no logren
encontrarse al no permanecer en los
huesos.

Hipotesis del comporlamienlo de la
TBe prehlspantca enlre los
Muiscas. Teniendo como funda-
mento los aspectos anteriorrnente
mencionados, se puede concluir que
las caracterfsticas de vida y las
condiciones ambientales de los
Mu is c a s , con e x c e p c io n de sus
habitos higienicos, pudieron permitir
la transrnision y el desarrollo del
cuadro clfnico de TBe.

POl' tanto, puede considerarse que la
TBC entre los aborfgenes prehis-
panicos tuvo dos principales ciclos:
uno vfa re s p ir ato ria y otro vfa
digestiva (Figura I). La primera
forma responde a la bien conocida
teorfa unicista de Bayle, Laennec y
Louis en la cual la infeccion inicial

PRESENTACI~Eg--
EXTRAPUlMONARES DE TBC

Figura J. HiprJlesis del cicio de Imllsmisio/l dd !JoL'ifo II/bercu/o.l'o elllr£' tos Muiscas prellisprll/icos.
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general mente ocurre en los campos
pulmonares inferiores, debido a la
fuerza gravitacional y la mej or
venrilacion en estas zonas, formando
el Ilamado "cornp lejo de Gho n":
posteriormente por via linfarica y
hernatogena los bacilos se diseminan
a todos los organos, especial mente a
aquellos tejidos con una alta POZ
como los apices pulmonares dcnde
forman los "n odu lo s de Simon".
De s pue s los bacilos pueden
diseminarse a otros 6rganos entre los
que sobresalen la corteza renal, la
columna vertebral y las metafisisis de
los huesos largos.

La infecci6n por v Ia digestiva
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