
Esta obra ha ce un recorri do por la his toria de los caci caz gos
que po bla ban el Valle Cen tral en el si glo XVI, si guien do los
pa sos in dí ge nas en las com ple jas tra mas de la con quis ta, la 
colo ni zación, los pri meros años de la vi da in de pen dien te y el 
de sa rro llo de la econo mía agroexpor tado ra. La au tora res ca
ta la par ti ci pa ción in dí ge na en el de sa rro llo ge neral de Costa
Ri ca du ran te di ver sos perio dos, y se ña la sus hue llas, im bo rra
bles en Costa Ri ca, como las Man chas del Ja guar.

En una Cos ta Rica en la que la me mo ria de nuestro pasado 
es cada vez más cor ta, por no de cir inexisten te, el estudio 
de la his to ria, y ha cerlo ac ce si ble al gran públi co, es un 
im pe ra ti vo. Euge nia Ibarra Rojas se in serta en las nue vas 
ten dencias historio gráfi cas y de sa rro lla un creciente in te rés 
por co nocer, anali zar y evi denciar el im por tan te rol que la 
pobla ción in dí ge na ha teni do en la historia de Costa Ri ca. 
Desde el Centro de In vesti gacio nes Históri cas de Améri ca 
Central (CI HAC), de la Uni ver si dad de Costa Ri ca, abor da el 
cam po de la historia an ti gua cos ta rri cense, con una pers
pec ti va in terdisci pli naria, don de con fluyen distin tos cam pos 
que han estado pre sentes en su for ma ción aca dé mi ca, 
co mo son la historia, la ar queo lo gía y la etnohistoria.

Ga briel Ma ca ya Tre jos huellas indígenas en
la historia de Costa Rica
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La amé ri ca pre his pá ni ca, –de la que el ac tual te rri to rio cos ta rri cen se for mó 
una par te im por tan te–, se en con tra ba po bla da por di ver sos pue blos in dí ge nas 
que se dis tin guie ron por ha ber es ta ble ci do di fe ren tes ti pos de re la cio nes en tre 
sus me dios na tu ra les y so cia les. al gu nos de ellos lo gra ron al can zar me ca nis mos 
más com ple jos en sus for mas de pro du cir, en sus ma ne ras de go ber nar se, en 
as pec tos mi li ta res y re li gio sos, en sus sis te mas de co no ci mien to y en la or ga ni za-
ción so cial en ge ne ral, lo cual  mo ti vó a los es pa ño les a se ña lar no ta bles con tras-
tes en tre los pue blos que en con tra ban.

Pue de pen sar se, co mo ejem plo de lo an te rior, en las di fe ren cias en tre los 
in cas del Pe rú, los cho ro te gas de Ni ca ra gua y Ni co ya, los guay míes de Pa na má y 
los hue ta res de Cos ta Ri ca. En tre esas so cie da des, los in cas pue den ca li fi car se 
co mo una so cie dad re pre sen ta ti va de una or ga ni za ción so cio po lí ti ca más com ple-
ja que la de los hue ta res, pe ro no por ello se les ads cri ben cua li da des de in fe rio-
ri dad o de su pe rio ri dad a nin gu no de los pue blos.

Las dis tin cio nes so cio cul tu ra les en tre los gru pos ame ri ca nos sur gieron en la 
me di da en que el de sa rro llo his tó ri co de ca da so cie dad se efec tuó en dis tin tos 
pe río dos y al re sul ta do de en fren ta mien tos par ti cu la res a ex pe rien cias di ver sas 
en me dios na tu ra les cla ra men te de fi ni dos. a ello obe de cie ron, en tre otros  ele-
men tos, las dis tin tas cos tum bres, len guas, creen cias y gru pos hu ma nos de la 
amé ri ca in dí ge na.

Los po bla do res del ac tual te rri to rio cos ta rri cen se cons ti tu ye ron una par te 
im por tan te en ese mo sai co in te rre la cio na do de so cie da des abo rí ge nes y se man-
tu vie ron vin cu la dos con otros pue blos ame ri ca nos del nor te y del sur por 
me dio de re la cio nes eco nó mi cas, po lí ti cas y so cia les. El es ta ble ci mien to de 
es tas so cie da des y la co mu ni ca ción ne ce sa ria pa ra su de sa rro llo se vie ron com-
ple men ta das, en gran me di da, por el em pleo de ru tas te rres tres y de  
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na ve ga ción, al gu nas de las cua les son las ba ses de las vías de co mu ni ca ción 
ac tua les en amé ri ca Cen tral. Esos mis mos ca mi nos fue ron uti li za dos, tiem pos 
atrás, en oca sio nes de pi lla jes, em bos ca das y otras ac cio nes bé li cas en que se 
in vo lu cra ban esos gru pos.

Nuevos datos de población

Has ta ha ce unos po cos años, se afir ma ba que a la lle ga da de los es pa ño les 
la po bla ción au tóc to na de Cos ta Ri ca era de 27.200 ha bi tan tes, con fun da men-
to en da tos que brin dó, en el si glo XIX, el Obis po Ber nar do au gus to thiel, 
gran es tu dio so de nues tra his to ria. En Cos ta Ri ca esa ci fra no se cues tio nó 
du ran te va rias dé ca das, in clu so se to mó co mo pun to de par ti da pa ra rea li zar 
otros es tu dios y aná li sis. Esa ba ja ci fra fue tam bién em plea da pa ra afir mar que 
en Cos ta Ri ca ca si no ha bía po bla ción abo ri gen, lo que dio pa so a di fun dir una 
in ter pre ta ción de la con quis ta en la cual se des ta ca ba la idea de que fue un fá cil 
pro ce so de do mi na ción acom pa ña do por el so me ti mien to –vo lun ta rio, en su 
ma yo ría–, de po cos in dí ge nas.

 El que la ci fra pro pues ta por thiel se acep ta ra ca si sin dis cu sión se 
de bió, prin ci pal men te, a la con ju ga ción de va rias cir cuns tan cias re la cio na-
das con el avan ce de la cien cia en ge ne ral, y con el de sa rro llo de las ideas 
en nues tro país. así, la con quis ta es pa ño la se di fun dió y se acep tó, –tam-
bién sin ma yo res du das,– co mo el acon te ci mien to con el que lle gó la ci vi li-
za ción a amé ri ca. La vi sión pre do mi nan te fue la de que en Cos ta Ri ca el 
pa no ra ma se ca rac te ri za ba por la pre sen cia de per so nas in fe rio res, in cul tas 
e in ca pa ces, con quis ta dos y ci vi li za dos por los es pa ño les. Con cep ción que 
se ha ex ten di do has ta el pre sen te.

Un cam bio re cien te en el pen sa mien to acer ca de la lle ga da de los es pa ño les 
a amé ri ca, ge ne ra do por el arri bo al país de otras ideas la ti noa me ri ca nas así 
co mo de nue vos re sul ta dos de in ves ti ga ción en di ver sos cam pos, ha he cho flo-
re cer en fo ques di fe ren tes. Por ejem plo, ac tual men te se tra ta de res ca tar el pa pel 
del in dí ge na en la his to ria, el cual, en vi sio nes an te rio res, ha bía es ta do opa ca do 
por un pri vi le gio ha cia lo eu ro peo. Es ta nue va pers pec ti va es ti mu la otros cam-
pos y te mas de es tu dio afi nes, con el con si guien te de sa rro llo de he rra mien tas 
teó ri cas y con cep tua les, ade más de téc ni cas y mé to dos mo der nos. Por eso, es 
com pren si ble que sur jan, en es tos tiem pos, da tos in no va do res acer ca de la 
po bla ción in dí ge na.

En la ac tua li dad, es pe cia lis tas en el cam po, al re vi sar la in for ma ción que brin-
dó el obis po thiel, han en con tra do que tal ci fra no es acep ta ble por que no hay 
coin ci den cia en tre los da tos que él pre sen tó  y la in for ma ción dis po ni ble, así 
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co mo por que no  se ha po di do es cla re cer cuál fue el mé to do que em pleó pa ra 
al can zar esos nú me ros.1

Por otra par te, el uso de téc ni cas mo der nas en el cam po de la his to ria de mo-
grá fi ca brin da otros re sul ta dos que con tras tan no ta ble men te con los co men ta-
dos. De es ta ma ne ra, se pro po ne que la po bla ción au tóc to na de Cos ta Ri ca se 
apro xi mó a los 400 000 ha bi tan tes. En el res to de los ac tua les paí ses cen troa me-
ri ca nos, en El Sal va dor, por ejem plo, se es ti ma una po bla ción cer ca na a los 500 
000 ha bi tan tes; en Ni ca ra gua y Pa na má, cer ca de un mi llón; en gua te ma la dos 
mi llo nes y en Hon du ras 750 000. Es tas ci fras, sin lu gar a du das, des cu bren otra 
idea en cuan to a la den si dad de po bla ción en amé ri ca Cen tral en el si glo XVI.

Epidemias del viejo Mundo en Costa Rica

In ves ti ga cio nes re cien tes su gie ren una al tí si ma pro ba bi li dad de que en fer me-
da des del Vie jo Mun do, ta les co mo la vi rue la, el sa ram pión, la fie bre neu mó ni ca 
y el ti fus, azo ta ron a los po bla do res del Va lle Cen tral an tes de la con quis ta2. 
Es tas po bla cio nes, co mo otras del con ti nen te ame ri ca no, no con ta ban con in mu-
ni dad an te esas en fer me da des, por lo que, una vez pro pa ga da la en fer me dad, los 
ha bi tan tes mo rían en enor mes can ti da des, de jan do vi vien das, pue blos y re gio nes 
en te ras sin po bla ción. Las es tre chas re la cio nes que man te nían los in dí ge nas 
en tre sí, así co mo las vías de co mu ni ca ción y las prác ti cas de in ter cam bio de bie-
nes con otros in dí ge nas del ist mo, pa re cen ha ber si do ele men tos im por tan tes en 
la trans mi sión y con ta gio de es tas en fer me da des.

Lo an te rior ha ce su po ner que la po bla ción en con tra da por los es pa ño les en 
el Va lle Cen tral, en 1561, no fue la mis ma que en 1502 ya que ha bría dis mi nui-
do sen si ble men te a cau sa de las epi de mias. Has ta el pre sen te, no se han lo ca li za-
do fuen tes do cu men ta les que men cio nen el su pues to azo te de las epi de mias con 
cla ri dad; sin em bar go, la in for ma ción con te ni da en los do cu men tos dis po ni bles 
po si bi li ta re cons truir las vías y me dios de pro pa ga ción de la vi rue la y el sa ram-
pión, por ejem plo, a par tir de fo cos epi dé mi cos iden ti fi ca dos en Pa na má, en tre 
1520 y 1523, y, en Ni ca ra gua, en 1529. El si guien te cua dro re su me la si tua ción 
en las re gio nes ve ci nas en tre 1520 y 1534.

1. Héc tor Pé rez B. “La po bla ción de Cos ta Ri ca se gún el Obis po Thiel”. Avan ces de In ves ti ga ción N.° 42. Cen tro de in ves ti-
ga cio nes His tó ri cas de Amé ri ca Cen tral, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca. 1988. San Jo sé.

2. Eu ge nia iba rra R. “Las epi de mias del vie jo Mun do en tre los in dí ge nas de Cos ta Ri ca an tes de la con quis ta es pa ño-
la: ¿mi to o rea li dad?”. Ter cer Con gre so Cen troa me ri ca no de His to ria. San Jo sé. 1996.
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EPi DE MiAS EN PA NA MÁ Y Ni CA RA GUA EN TRE 1520 Y 1534

 vi RUE LA PA NA MÁ 1520-1523
  
 SA RAM PiÓN  PA NA MÁ   1520-1523; 1533
  Ni CA RA GUA (¿Ni CO YA?)
  HON DU RAS Y GUA TE MA LA 1532 - 1534

 PES TE NEU MÓ Ni CA Ni CA RA GUA (¿Ni CO YA?)
  HON DU RAS 1529
  PA NA MÁ? 

 PES TE BU BÓ Ni CA Ni CA RA GUA (¿Ni CO YA?) 1531

 Fuente: Eu ge nia iba rra. “Las epi de mias del vie jo Mun do en tre los in dí ge nas de Cos ta Ri ca an tes de la con quis ta 
es pa ño la . ¿Mi to o rea li dad?”. Ter cer Con gre so Cen troa me ri ca no de His to ria. San Jo sé. 1996.

Esas en fer me da des se trans mi tían fá cil men te por me dio de sa li va y se cre cio-
nes del apa ra to res pi ra to rio. Una de las con clu sio nes más im por tan tes al can za das 
al res pec to de la  pro pa ga ción de ellas es que no ne ce sa ria men te te nía que ha ber 
pre sen cia es pa ño la en to das las re gio nes ha bi ta das por in dí ge nas pa ra que se die-
ra el con ta gio. Era su fi cien te con que el vi rus, la bac te ria o el pro to zoa rio, res pon-
sa ble de la en fer me dad, se fo ca li za ra en un pun to geo grá fi co de ter mi na do, y 
lue go se pro pa ga ra, por me dio de los mis mos in dí ge nas, ha cia otras re gio nes no 
vi si ta das aún por los es pa ño les. 

Las prác ti cas de in ter cam bio en tre los in dí ge nas del sur de amé ri ca Cen tral 
cons ti tu ye ron oca sio nes pro pi cias pa ra la dis per sión de en fer me da des por la 
re gión. Las fuen tes do cu men ta les per mi ten co no cer las ru tas ma rí ti mas, flu via les 
y te rres tres por don de se mo vi li za ban, con sus fa mi lias, ani ma les y bie nes, de una 
par te a otra. ade más, las vi vien das gran des, cons trui das pa ra al ber gar a va rias 
fa mi lias en te ras a la vez, las fies tas y “chi cha das” y otras ce re mo nias, pro mo vían 
con tac tos in ter per so na les es tre chos, idea les pa ra esa trans mi sión. ta les ac ti vi da-
des, am plia men te do cu men ta das, per mi ten pro po ner, por ejem plo, que el sa ram-
pión y la vi rue la pu die ron ha ber si do de las pri me ras epi de mias que se pro du je-
ron en el Va lle Cen tral de Cos ta Ri ca, a par tir de la epi de mia en Pa na má y de 
las re la cio nes en tre los in dí ge nas de esa re gión con los pue blos de lo que hoy es 
Cos ta Ri ca. Es te im por tan te as pec to de la his to ria de mo grá fi ca se en cuen tra ape-
nas dan do sus pri me ros pa sos en el país, sin em bar go, se sos pe cha fuer te men te 
del azo te de epi de mias pre sen ta das an tes de la con quis ta en 1561.
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El ambiente natural de Costa Rica

Cua li ta ti va men te, el am bien te na tu ral de Cos ta Ri ca, en aque llos si glos, no 
fue muy di fe ren te al que pre do mi na ac tual men te. Se po dría afir mar que una de 
las di fe ren cias más no ta bles con sis te en la abun dan cia de bos ques en con tras te 
con la cre cien te de fo res ta ción. Ello su gie re que, en aque lla épo ca, el pai sa je es tu-
vo ple no de ár bo les, ri co en va ria das es pe cies de flo ra y fau na, ba ña do por ríos 
cau da lo sos en su ca mi no ha cia el Mar Ca ri be o el Océa no Pa cí fi co.

Los con quis ta do res ala ba ron tam bién la fer ti li dad de la tie rra: la des cri ben 
co mo pro pi cia pa ra la pro duc ción agrí co la, de cían que era “de buen sue lo y cie lo” 
y co men ta ron acer ca de la be lle za na tu ral que el con jun to ofre cía a sus ojos. Las 
fuen tes do cu men ta les men cio nan em ba tes de la na tu ra le za co mo tem blo res y 
te rre mo tos, to rren cia les agua ce ros, inun da cio nes, se quías y fuer tes vien tos. 
Ha blan tam bién de pla gas de in sec tos, co mo las lan gos tas, que, al igual que en 
Pa na má, da ña ban siem bros y co se chas en te ras. Es tos da tos per mi ten su po ner 
que esos fe nó me nos for ma ron par te de los pro ble mas que tam bién pu die ron pre-
sen tar se a los in dí ge nas an tes del arri bo es pa ñol.

En cuan to a su geo gra fía, Cos ta Ri ca reú ne ca rac te rís ti cas es pe cia les ya que 
cuen ta con se ña la das di fe ren cias al ti tu di na les a am bos la dos de las cor di lle ras 
que la atra vie san y que fa vo re cen la exis ten cia de do ce zo nas de vi da y sie te tran-
si cio na les. Ello im pli ca di ver sos am bien tes na tu ra les ap tos pa ra el de sa rro llo 
par ti cu lar de dis tin tas es pe cies de flo ra y fau na.

La di ver sidad de am bien tes na tu ra les fue apro ve cha da por los in dí ge nas, 
quie nes dis tri bu ye ron sus asen ta mien tos y el de sa rro llo de sus ac ti vi da des en 
aque llas re gio nes que reu nían las con di cio nes más ade cua das pa ra sus in te re ses 
pro duc ti vos, re li gio sos, re crea ti vos y de fen si vos. Es así que ocu pa ron zo nas en 
tie rras más al tas, co mo Cot de Car ta go, en tan to otros ocu pa ron tie rras más 
ba jas, co mo Cho mes en la cos ta del Pa ci fí co. El prin ci pio del apro ve cha mien to 
de las di fe ren tes re gio nes na tu ra les ori gi na das en cam bios al ti tu di na les, es si mi-
lar al que rea li za ron los in dí ge nas del Pe rú an tes de la con quis ta es pa ño la.

En el si glo XVI, se des cri ben, en tre la fau na, ani ma les co mo ve na dos, chan-
chos de mon te, dan tas, ca bros de mon te, pe ca ríes, co ne jos, pi zo tes, igua nas, fe li-
nos, mo nos, tor tu gas, co co dri los, va ria das es pe cies de pe ces y tam bién ma na tíes. 
Es te am bien te tro pi cal ad qui ría enor me vi ta li dad du ran te los ama ne ce res y atar-
de ce res, con el au lli do de los mo nos con gos, los ru gi dos de los ja gua res, el can to 
de lo ras, la pas y yi güi rros y el so nar de tam bo res, ca ra co les y oca ri nas, ma ti za do 
con vo ces hu ma nas co mo acom pa ña mien to pa ra al gu na ce re mo nia re li gio sa.

El in dí ge na uti li zó su ener gía pa ra ha cer pro du cir la tie rra,  ca zar y pes car, 
ade más de re co lec tar plan tas me di ci na les y uti li ta rias pa ra cons truir, por ejem-
plo, vi vien das y puen tes. tam bién, pa ra pla ni fi car cui da do sa men te as pec tos re la-
cio na dos con el ma ne jo del agua y el es co gi mien to de los me jo res si tios pa ra 
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vi vien das y sem bra díos. En es te sen ti do hay que se ña lar el uso ra cio nal que hi zo 
de los re cur sos na tu ra les dis po ni bles. asi mis mo, cons cien te de los pe li gros de 
rea li zar una ex plo ta ción irra cio nal, lu chó por tra tar de man te ner un equi li brio 
que lo pro ve ye ra de paz in te rior y fra ter ni dad con la na tu ra le za, lo que re dun dó 
en be ne fi cios con ser va cio nis tas.

El sistema sociopolítico

Los in dí ge nas se or ga ni za ron en so cie da des ca ci ca les o ca ci caz gos pa ra el de sa-
rro llo de sus ac ti vi da des so cio po lí ti cas. Es te ti po de or ga ni za ción fue el pro duc to 
de la ex pe rien cia de si glos an te rio res, la cual ha bía ve ni do cam bian do len ta men te 
has ta lle gar a con for mar se en las so cie da des con que to pa ron los es pa ño les.

Los ca ci caz gos que he mos po di do iden ti fi car son ca tor ce y exis te la po si bi li dad 
de que ese nú me ro sea ma yor, por lo me nos en seis más. al mo men to, fal ta in for-
ma ción que per mi ta re cons truir los con ma yor pro fun di dad. (Re fe rir se al Ma pa N.° 
1). Se han de no mi na do de acuer do con los nom bres de lu ga res y de ca ci ques re la-
cio na dos con ellos, se gún se men cio nan en los do cu men tos de los si glos XVI y 
XVII. Se tie nen así: Ni co ya, ga ra bi to, Pa ca ca, ase rrí, Cu rri ra bá, guar co, Que po, 
Bo ru ca, Co to, Vo tos, Sue rre, Po co cí, ta ria ca y ta la man ca. Otros pro ba bles ca ci caz-
gos son Oro ti na, Cho mes ,Co ro bi cí, Chu ru te ca y Za pan dí.

al gu nos de es tos ca ci caz gos tu vie ron ma yor im por tan cia que otros, en el sen-
ti do de que de mos tra ron ha ber si do muy po de ro sos, ade más de que ejer cie ron 
ma yor in fluen cia so bre los de más. 

Los ca ci caz gos se co no cían co mo se ño ríos en el ca so de que uno de ellos ocu-
pa ra una po si ción de do mi na ción pre pon de ran te con res pec to a otros con los cua-
les lo unían la zos es tre chos. Un ejem plo lo cons ti tu ye el se ño río del guar co, que 
do mi na ba a Po co cí, Sue rre, Cu rri ra bá y ase rrí. a su vez, el ca ci caz go del guar co 
se con for mó por los si guien tes pue blos: Cot, Quir cot, to bo si, Oro si, Uxa rra ci, 
ta que ta que, ati rro, teo ti que, tu rrial ba, Ybuxy bux, Co rro ci y aquiay.

Los pue blos fun cio na ron de acuer do con un prin ci pio de je rar quía, de ran go: 
se gún la po si ción del ca ci que, así era la im por tan cia del pue blo den tro del ca ci-
caz go y, con ba se en ese mis mo prin ci pio de ran go, tam bién so bre sa lía un ca ci-
caz go so bre otro. En Cos ta Ri ca, es te des ta ca do lu gar lo ocu pó el ca ci caz go del 
guar co a la lle ga da de los es pa ño les. Los pue blos de tu rrial ba, Co rro ci y más 
tar de tu cu rri que, fue ron muy im por tan tes. Los ca ci ques de esos pue blos es ta ban 
em pa ren ta dos de ma ne ra cer ca na con el ca ci que prin ci pal de to do el se ño río, 
quien, en 1590, se co no ció co mo Fer nan do Co rre que.

La dis tri bu ción es pa cial de los pue blos del se ño río del guar co  es tu vo re la-
cio na da con las di fe ren tes re gio nes na tu ra les que se in cluían den tro de sus  
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lí mi tes y zo nas de in fluen cia: cos tas, va lles y mon ta ñas. Una ci fra es ti ma da de su 
ex ten sión es de 754 km2. La es truc tu ra ar qui tec tó ni ca de las edi fi ca cio nes y el 
tra za do de los pue blos se ase me jan a las iden ti fi ca das por los ar queó lo gos en si tios 
co mo gua ya bo de tu rrial ba o agua Ca lien te de Car ta go. Otras va rian tes pa re-
cen ha ber coe xis ti do en otras re gio nes.

Pre do mi na ban vi vien das re don das mon ta das so bre mon tí cu los de tie rra y 
pie dra, cu bier tas de te chos de pa ja, con puer tas y es ca li na tas a los la dos, pen-
sa das de ma ne ra que las fre cuen tes llu vias no se con vir tie ran en un pro ble ma. 
Exis tían las pla zas co mo si tios de reu nión pa ra di fe ren tes ac ti vi da des. Efi cien-
tes acue duc tos man te nían el agua fue ra de las ca sas de ha bi ta ción, se ña lan do, 
en esos an te pa sa dos, un sis te ma de co no ci mien to com ple jo acer ca de prin ci pios 
de in ge nie ría hi dráu li ca.

No es tá de más agre gar que tan to la for ma de las vi vien das co mo los ma te ria-
les em plea dos en su cons truc ción re pre sen ta ban as pec tos par ti cu la res de la ma ne-
ra de con ce bir el mun do, su cos mo vi sión. Las in ves ti ga cio nes pa ra tra tar de 
acla rar la uti li za ción del es pa cio en ge ne ral, tan to de edi fi ca cio nes co mo de los 

Mapa N.° 1. Cacicazgos indígenas en el siglo Xvi. Tomado de: Eugenia ibarra. Las sociedades cacicales de Costa Rica 
(siglo XVI). Editorial de la Universidad de Costa Rica: San José, 1990.
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pue blos con ti núan; sin em bar go, se pue de se ña lar que  la for ma cir cu lar se aso cia 
con el cen tro del mun do.

Ac ti vi da des pro duc ti vas
 
 tan to la ar queo lo gía co mo la et no his to ria dan prue bas de que las la bo res 

agrí co las con su mie ron la ma yor par te de la ener gía hu ma na. La tie rra, he re da da 
por vía ma ter na, fue de es pe cial im por tan cia pa ra el in dí ge na. El sis te ma de ro za, 
–o ta la y que ma–, fue el uti li za do pa ra la siem bra de pro duc tos ta les co mo el maíz, 
la yu ca, el ca mo te, los fri jo les y los cha yo tes. Los di fe ren tes ci clos pro duc ti vos se 
com ple men ta ban con pes ca, ca ce ría y re co lec ción de hier bas y fru tos. La pes ca era 
fre cuen te en ríos co mo el Re ven ta zón y se lle va ba a ca bo con ar po nes de ma de ra 
o con ve ne nos ve ge ta les que, agre ga dos al agua, aton ta ban a los pe ces los cua les 
lue go, se atra pa ban con re des de be ju cos. Es ta prác ti ca to da vía se re cuer da en 
tu cu rri que y Pe ji ba ye, cuan do los más vie jos na rran có mo los in dí ge nas “ama rra-
ban el río” pa ra pes car pe ces bo bos y otros.

En la ca ce ría se pre fi rie ron ani ma les  co mo chan chos de mon te, ve na dos –de 
los que se di ce eran muy abun dan tes–, dan tas, co ne jos y aves, pa ra men cio nar 
so la men te al gu nos. Pue de ha blar se de la pre-do més ti ca ción de va rios ani ma les, 
co mo el chan cho de mon te  y la dan ta, es pe cies que al ser apre sa dos jo ven ci llos 
se tor na ban man sos y se guían a sus amos por to das par tes.

Reconstrucción de un pueblo indígena. Cortesía de Rodolfo Tenorio.
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En los do cu men tos que se re fie ren a Cos ta Ri ca, es muy po co lo que co men-
tan los con quis ta do res so bre las re la cio nes de los in dí ge nas con los ani ma les. En 
otras re gio nes ame ri ca nas se dis po ne de ma yo res des crip cio nes. Por ejem plo, en 
la ac tual is la ca ri be ña de Re pú bli ca Do mi ni ca na, el cro nis ta an to nio de He rre ra 
des cri be la her mo sa unión del ca ci que Ca ra me tex con Ma to, un ma na tí. Es po si-
ble ima gi nar que si tua cio nes pa re ci das tam bién pu die ron pre sen tar se en tre los 
in dí ge nas de Cos ta Ri ca con al gu nos ani ma les, in clu yen do el ma na tí, da da su 
abun dan cia, y el apre cio in dí ge na por los ani ma les en ge ne ral.

Es cri be He rre ra lo si guien te: 

“Otro nue vo gé ne ro de pes ca do ha lla ron los cas te lla nos, que aun que en aque llas par
tes hay mu chos, fue es te de con si de ra ción, que era el Ma natí, de la he chu ra de un 
cue ro de vi no, con so lo dos pies a los hom bros, con que na da; cría se en la mar y en 
los ríos; va se es tre chán do se del me dio a la co la; es su ca be za co mo de buey, aun que 
más su mi do el ros tro y más car nu da la bar ba; los ojos pe que ños, la co lor par da, el 
cue ro muy re cio y con al gu nos pe li llos. Hai le tal, que tie ne de lar go vein te pies y diez 
de grue so; son re don dos sus pies y con cua tro uñas en ca da uno, co mo el ele fan te. 
Pa ren las hem bras co mo va cas, y tie nen dos te tas con que crían. Su sa bor es más que 
de pes ca do, y fres co pa re ce ter ne ra, y sa la do atún, y es me jor y así se con ser va más. 
El gra so que de él se sa ca es bue no y no se ran cia. Adó ba se con ello el cue ro de za pa
tos. Las pie dras que cría en la ca be za apro ve chan pa ra el mal de hi ja da y de pie dra. 
Al gu nas ve ces los ma tan en tie rra, pa cien do ori lla de la mar y de los ríos, y cuan do 
son pe que ños los to man con re des. 
De es ta ma ne ra to mó uno el ca ci que Ca ra me tex y lo crió vein ti seis años en una la gu
na y sa lió sen ti do y apa ci ble; acu día lla mán do le Ma to, que quie re de cir no ble. Co mía 
cuan to le da ba con la ma no, y sa lía del agua a co mer en ca sa. Ju ga ba con los mu cha
chos, hol ga ba con la mú si ca, su fría (per mi tía) que le su bie ran en ci ma. Pa sa ba los 
hom bres de la otra par te de la la gu na y lle va ba diez de una vez sin tra ba jo”.3 

Las ac ti vi da des pa ra la sub sis ten cia con tem pla ban tam bién la ob ten ción de 
miel y ce ra de abe jas y la re co lec ción de fru tos co mo za po tes y gua ya bas, pal mi tos 
y otras es pe cies fre cuen tes en las mon ta ñas, de uti li dad pa ra otros me nes te res. 
La pro duc ción agrí co la lo gra da por me dio de la uti li za ción de téc ni cas y prác ti cas 
agrí co las que re sul ta ban exi to sas, au na da a la po si bi li dad de ob te ner va ria dí si-
mos re cur sos, con tri bu ye ron a la au to su fi cien cia de es tas co mu ni da des.

Las la bo res agrí co las de aque llos an ti guos po bla do res les per mi tie ron, ade más, 
ser se den ta rios. La mo vi li za ción de con tin gen tes de hom bres, o de hom bres, mu je-
res y ni ños, es tu vo aso cia da a ac ti vi da des pro duc ti vas, re crea ti vas, so cia les o de 

3. An to nio de He rre ra. His to ria Ge ne ral de los He chos de los Cas te lla nos en las Is las y Tie rra Fir me del Mar Océa no. 
Edi ción y es tu dio de Ma ria no Cues ta Do min go. Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid. His pa grap his, S.A.: Ma drid. 
1991. Págs. 442, 443.
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gue rra. Los in dí ge nas de Cos ta Ri ca no pue den des cri bir se co mo se mi-nó ma das. 
La mis ma es truc tu ra y com po si ción de los pue blos, y las ac ti vi da des en que se ocu-
pa ban, des cri tas en las fuen tes do cu men ta les, cla ra men te pre sen tan un pa trón de 
asen ta mien to se den ta rio.

aun que la ma yo ría de las per so nas se de di có a la agri cul tu ra, tam bién hu bo 
es pe cia lis tas en otras ac ti vi da des ta les co mo la ces te ría, la or fe bre ría, el tra ba jo en 
pie dra y la al fa re ría. Otras per so nas se de di ca ron a hi lar y te jer ha ma cas y pren das 
de al go dón te ñi das con tin tes ve ge ta les o del ca ra col de mú ri ce. Y no fal ta ron 
tam po co quie nes pre pa ra ron los pa nes de sal y quie nes ela bo ra ron co lla res con 
con chas que ha bían si do re co gi das a ori llas de las pla yas u ob te ni das por in ter-
cam bio con otras gen tes que ha bi ta ban cer ca de las cos tas.

Las dis tin tas ac ti vi da des pro duc ti vas es tu vie ron di rec ta men te aso cia das con 
el am bien te na tu ral pre sen te en ca da ca ci caz go. así, por ejem plo, el pro ce sa mien-
to de la sal y la ex trac ción del tin te de mú ri ce se rea li za ban en am bien tes cos te-
ros, co mo en Ni co ya y Que pos o Bo ru ca; la ela bo ra ción de pie zas de oro en 
am bien tes don de és te exis tie ra o se ob tu vie ra por in ter cam bio, co mo se men cio-
na en Co to, en el Pacífico sur. Las ma te rias pri mas dis po ni bles fue ron muy  
im por tan tes pa ra el de sa rro llo de la vi da co ti dia na y del sis te ma po lí ti co y eco nó-
mi co de en ton ces. La po se sión de aque llos re cur sos me nos co mu nes fa vo re ció la 
com pe ten cia en tre los ca ci ques.

Los miem bros de las fa mi lias ex ten sas, –con cep to en ten di do co mo el con jun to 
de tres o cua tro fa mi lias que vi ven jun tas ba jo un mis mo te cho–, se di vi dían las 
la bo res de acuer do con su se xo y su es pe cia li dad. En es to tu vo gran in fluen cia el 
clan al que se per te ne cie ra. Re fie ren las fuen tes que a los ca ci ques se les ser vía, se 
les sem bra ban sus cam pos y se les cons truían sus vi vien das, lo que po ne en evi den-
cia di fe ren cias en tre go ber nan tes y go ber na dos que pue den ha ber ge ne ra do con flic-
tos y ri va li da des en al gu nas oca sio nes. Los do cu men tos guar dan bas tan te si len cio 
al res pec to.

Los cla nes, –gru pos que se creen des cen dien tes de un an te pa sa do co mún, por 
lo ge ne ral de ori gen mí ti co, com pues tos por miem bros de di fe ren tes li na jes, o 
pa ren te las–, se ocu pa ban tra di cio nal men te de ac ti vi da des muy con cre tas. La pre-
sen cia de va rios miem bros de di fe ren tes cla nes en un mis mo pue blo ase gu ra ba un 
ma yor ac ce so a bie nes va ria dos, por la es pe cia li dad pro duc ti va de ca da uno. Esa 
or ga ni za ción del tra ba jo per mi te re cons truir un pa no ra ma hu ma no que pre sen ta 
gru pos de hom bres y mu je res en in ten sa ac ti vi dad, don de los mu cha chos se en car-
ga ban de ta reas co mo las de es pan tar las aves que se co mían los mai za les.

La he ren cia de las es pe cia li da des la bo ra les, la per te nen cia a cla nes es pe cí fi cos, 
los de re chos so bre la tie rra y los car gos po lí ti cos y re li gio sos pa re cen ha ber es ta do 
de ter mi na dos por la lí nea ma ter na. La mu jer in dí ge na ju gó un pa pel fun da men-
tal en es tas so cie da des en las di ver sas ac ti vi da des que se de sa rro lla ban, don de la 
pro duc ción de di ver sos ti pos de bie nes fue bá si ca. La im por tan cia de la mu jer 
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in dí ge na en re la ción con la tie rra se pue de iden ti fi car en la his to ria del Va lle 
Cen tral has ta el si glo XIX. 

Ca da je fe del gru po fa mi liar ex ten so in ter cam bia ba ex ce den tes de to do ti po 
con hom bres de otros pue blos. De esos, en tre ga ba tam bién una frac ción a los 
ca ci ques su pe rio res. así la pro duc ción se mo vi li za ba en me dio de me di das y tran-
sac cio nes pen sa das e in te re sa das, cum plien do una la bor in ter me dia ria en el de sa-
rro llo y for ta le ci mien to de re la cio nes po lí ti cas, so cia les y eco nó mi cas. 

El as pec to so cial fue muy im por tan te, ya que en ca da oca sión de in ter cam bio 
se abría el es pa cio pa ra reu nio nes fra ter nas. al fi nal del día, des pués de ha ber 
in ter cam bia do bie nes unos con otros, se ce le bra ba una fies ta tra di cio nal en don-
de se con su mía la chi cha, be bi da de maíz que se to ma ba de un hua cal de jí ca ro  
que se pa sa ba de ma no en ma no. Es ta ma ne ra ri tual de to mar la chi cha sim bo-
li za ba la pe ti ción de ayu da y co la bora ción que se pe dían los in dí ge nas en tre sí. 

Re cur sos, pa ren tes co y po líti ca

La va rie dad de re cur sos dis po ni bles en ca da ca ci caz go,  –in clu yen do los bie-
nes ela bo ra dos por los es pe cia lis tas y los bie nes que se ad qui rían de lu ga res le ja-
nos (pie zas de oro de Co lom bia o Pa na má, por ejem plo)– y la ne ce si dad de ase-
gu rar se alia dos en un am bien te com pe ti ti vo hi zo que el in ter cam bio fue ra una 
ac ti vi dad tras cen den tal en es tas so cie da des. Se cam bia ban mu tua men te bie nes 
ma te ria les a los que se les ha bía otor ga do un va lor equi va len te. tam bién se bus-
ca ban tran sac cio nes que in clu ye ran el mo vi mien to de bie nes in tan gi bles co mo el 
po der, el pres ti gio o los fa vo res y com pro mi sos. En es tas ac ti vi da des se trans mi-
tían ideas y se di fun dían los úl ti mos acon te ci mien tos: la gen te se co mu ni ca ba 
en tre sí y to ca ban te mas de in te rés po lí ti co, en tre otros, lo que ayu da ba a los 
ca ci ques a pla ni fi car sus es tra te gias.

El po der po lí ti co, ade más de es tar vin cu la do con la per te nen cia a cla nes 
im por tan tes, es ta ba es tre cha men te re la cio na do con la can ti dad y la ca li dad de los 
re cur sos de que pu die ra dis po ner o con tro lar un ca ci que. En es te as pec to, los 
ar tí cu los sun tua rios co mo el oro, ju ga ron un pa pel re le van te. asi mis mo los bie-
nes es ca sos, co mo los pa nes de sal, que so la men te se po dían ela bo rar en un 
me dio na tu ral par ti cu lar. Por la po se sión y dis po si ción de esos bie nes (en tre 
otros) los ca ci ques com pi tie ron en tre sí y se es for za ron por go ber nar de ma ne ra 
tal que les per mi tie ra ga nar alia dos y se gui do res en vez de ene mi gos. En es te 
in ten to, con fre cuen cia, sur gie ron ri va li da des y las gue rras fue ron co ti dia nas.

El ori gen an ces tral de los ca ci ques, –per so na jes con si de ra dos co mo los des cen-
dien tes de an te pa sa dos mí ti cos de al ta je rar quía–, los co lo ca ba en una po si ción 
des ta ca da pa ra el ejer ci cio del po der, le gi ti ma da, ade más, por el pa ren tes co. Na ci-
dos en cla nes de ran go im por tan te e im bui dos de po der en los di fe ren tes pue blos 
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de un mis mo ca ci caz go o en ca ci caz gos ve ci nos, es tos in di vi duos y sus familias se 
con vir tie ron en el gru po do mi nan te de en ton ces. Exis tió una je rar quía de ca ci ques 
con for ma da por un ca ci que ma yor y otros se cun da rios, de no mi na dos en hue tar, 
len gua pre do mi nan te en esos años, ibux, ta que y uri o vri, res pec ti va men te.

Sus ma tri mo nios –y apa ren te men te los de los de más miem bros de la so cie-
dad– es tu vie ron re gu la dos por le yes es pe cí fi cas, por ejem plo, las unio nes de bían  
efec tuar se en tre miem bros de cla nes de una je rar quía igual o si mi lar. Los di ver-
sos cla nes es tu vie ron dis tri bui dos en di fe ren tes pun tos del se ño río o del ca ci caz-
go. Los ma tri mo nios fue ron exo gá mi cos,  lo que im pli ca ba bus car pa re ja en otro 
clan. No po dían unir se miem bros de un mis mo clan, pues eso sig ni fi ca ría ca sar-
se en tre her ma nos, lo que se ría gra ve men te cas ti ga do y ca li fi ca do de in ces to. Los 
ma tri mo nios fue ron de ca rác ter com ple men ta rio, –un miem bro de un clan a, 
por ejem plo, se unía a otro miem bro de un clan B–, unión que for ta le cía los vín-
cu los so cia les y po lí ti cos ade más de que ase gu ra ba el ac ce so a los re cur sos que 
ofre cie ran am bas re gio nes. Los do cu men tos ha cen re fe ren cia a que, en el se ño río 
del guar co, las mu je res de tu cu rri que po dían unir se a hom bres de otros ca ci caz-
gos co mo el de Sue rre y Po co sí. Es to brin da ba a Fer nan do Co rre que, –ca ci que 
ma yor del se ño río del guar co du ran te las úl ti mas dé ca das del si glo XVI,– el ac ce-
so a re cur sos pro pios de esas zo nas. Por me dio de esos ma tri mo nios for ta le cía, a 
la vez, sus vín cu los so cia les y en gran de cía su po der po lí ti co.

La di ná mi ca in ter na de los ca ci caz gos con ver tía esa for ma de or ga ni za ción 
so cio po lí ti ca en un sis te ma com pe ti ti vo en el que el me nor de sa cuer do o ro ce por 
de sa ve nien cias en tran sac cio nes o ri va li da des po dían de sem bo car en san grien tas 
ba ta llas. La gue rra se con vir tió en otro me dio pa ra ob te ner pri sio ne ros, con si de-
ra dos co mo de gran va lor, ade más de otros bie nes ma te ria les y no ma te ria les. 
tam bién abría es pa cios pa ra au men tar pres ti gio al de sem pe ñar se con éxi to co mo 
gue rre ros. Por ejem plo, las fuen tes con tie nen epi so dios que re fie ren que el ca ci-
que de Co to, en el Pa cí fi co sur, rap tó a la her ma na del ca ci que de Que po, 
Corrohore, lla ma da Dul ce he. La in ter ven ción de Juan Vás quez de Co ro na do 
lo gró que ella re gre sa ra a su gen te por me dio del res ca te que es te dio, el que fue 
con si de ra do jus to por los cap to res pa ra so lu cio nar el pro ble ma. En la gue rra, así 
co mo en to das las otras ac ti vi da des que se han co men ta do en es tas pá gi nas, 
de sem pe ña ba un pa pel fun da men tal el as pec to re li gio so, la cos mo vi sión que 
re gía la vi da co ti dia na in dí ge na.

La cos mo vi sión in díge na en el si glo XVI

Los ca ci ques con for ma ron, a la vez, el gru po di ri gen te re li gio so. Sus fun cio-
nes in clu yen las de ti po ce re mo nial, ac ti vi da des en las que se mez cla ban as pec tos 
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po lí ti cos y eco nó mi cos de ma ne ra con jun ta. Por ejem plo, se ci tan ca ci ques de 
di fe ren tes re gio nes del se ño río del guar co que acu dían al lla ma do del ca ci que 
ma yor y le traían re ga los y bie nes. Es pro ba ble que en una pla za si mi lar a las des-
cu bier tas por los ar queó lo gos en sec to res de la Ver tien te atlán ti ca –gua ya bo de 
tu rrial ba, agua ca lien te de Car ta go, La Ca ba ña– se reu nie ran y se efec tua ran 
in ter cam bios en un am bien te ce re mo nial cu yo ac tor prin ci pal fue ra el ca ci que.

Es tas po si cio nes re li gio sas es ta ban je rar qui za das al igual que las otras que se 
han se ña la do. En ta la man ca, has ta ha ce po cos años, exis tió un per so na je que se 
le con si de ra ba sa gra do y po de ro so por lo que se le te mía ha blar le. La co mu ni ca-
ción se efec tua ba con la ayu da de un in ter me dia rio quien, a la vez, le ha bla ba de 
es pal das. Es to era se ñal de res pe to pe ro, tam bién, de pre cau ción ya que era 
in con ve nien te mi rar de fren te a una per so na tan po de ro sa.

Los ca ci ques se dis tin guie ron, ade más, por ser in ter me dia rios en tre los vi vos 
y los muer tos, en tre es te mun do y el más allá. Por tal mo ti vo los es pa ño les de ja-
ron plas ma dos en los do cu men tos di ver sos pa sa jes en que los des cri ben ofi cian-
do una ce re mo nia di ri gi da a apla car al gún fe nó me no de la na tu ra le za, o, en otras 
oca sio nes, a lo grar el be ne plá ci to pa ra que las co se chas fue ran bue nas, así co mo 
pa ra te ner éxi to en otras ac ti vi da des pro duc ti vas y en la gue rra.

La cos mo vi sión de los in dí ge nas, la for ma en que se con ce bían a sí mis mos y 
a los de más en re la ción con el res to del mun do, su ma ne ra de pen sar acer ca de 
la exis ten cia, se ori gi nó en una con cep ción de to ta li dad del hom bre con la na tu-
ra le za. En el sis te ma de pen sa mien to que los ca rac te ri zó, no se se pa ra ba al hom-
bre de la na tu ra le za co mo si fue sen pla nos dis tin tos, co mo sí lo ha cen mu chos 
pue blos no in dí ge nas, si no que se con ce bían co mo par tes de un mis mo sis te ma.

Es te pen sa mien to ayu da a com pren der as pec tos de las re la cio nes po lí ti cas, 
so cia les y eco nó mi cas an tes co men ta das, en el sen ti do de que si to do for ma ba 
par te de un sis te ma in te gra do, las for mas de com por tar se y ac tuar en múl ti ples 
oca sio nes es tu vie ron orien ta das por esa con cep ción. Es ta se vio com ple men ta da 
por un prin ci pio en el cual el in dí ge na ba só sus ac cio nes co ti dia nas, el de la re ci-
pro ci dad, en ten di do co mo el ob te ner al go por otra co sa que se da.

Las re gu la cio nes que de ter mi na ban el com por ta mien to co ti dia no mol-
dea ban las con duc tas con ba se en la re ci pro ci dad. De es ta ma ne ra, se crea ron 
re la cio nes en tre los hom bres que se es pe ra ba fue ran equi li bra das. Por ejem-
plo, las co la bo ra cio nes o ayu das que se brin da ban unos a otros en el se no 
fa mi liar de bían te ner un ca rác ter pa re ci do; es te po dría ser el ca so de la cons-
truc ción de las vi vien das, que era una ac ti vi dad co mu nal. Se tra ta, fun da-
men tal men te, de un com pro mi so ad qui ri do en el que en una re la ción con 
otro una par te pa re ce de cir: “si me ayu das te ayu do”, mien tras que la otra 
pien sa “te ayu da ré pa ra que me ayu des”. Es ta es la ló gi ca que sub ya cía a la 
for ma ción de alian zas en tiem pos de gue rra, en la que se unían va rios ca ci-
caz gos a la vez en con tra de otro u otros. Esa fue la si tua ción que se de tec ta 
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en tre los se ño ríos de guar co y ga ra bi to con tra los ca ci caz gos de Que po y de 
los cho ro te gas a la lle ga da de los es pa ño les.

Es tam bién la ló gi ca que es ta ba de trás de las re la cio nes  en tre el hom bre y la 
na tu ra le za, en tre el hom bre y el más allá. La tie rra da: pro vee el ali men to y otros 
re cur sos que per mi ten al hom bre so bre vi vir, por lo tan to, los in dí ge nas creían 
que la na tu ra le za de bía pro te ger se, que los re cur sos na tu ra les de bían  cui dar se. 
Esa ma ne ra de ra zo nar con tri bu ye a ex pli car la pre sen cia de ce re mo nias y ri tua les 
es pe cia les de di ca dos a dis tin tas dei da des o “due ños” en el mo men to en que se 
re co gían las co se chas, las que, en al gu nas oca sio nes, se acom pa ña ron de sa cri fi-
cios hu ma nos co mo los ocu rri dos en el Pa cí fi co nor te y en Ni ca ra gua. Esa era la 
con tra par te que en tre ga ban los hom bres a los se res su pe rio res a cam bio del éxi to 
en las ac ti vi da des pro duc ti vas o en la bús que da de su be ne plá ci to pa ra rea li zar 
otras ac cio nes con re sul ta dos po si ti vos.

Los pá rra fos an te rio res acla ran que to do ob je to ma te rial ela bo ra do por los 
in dí ge nas, to da ac ción eje cu ta da, es tu vo acom pa ña da de pen sa mien tos, ac ti tu-
des, cos tum bres y creen cias que se en mar ca ron den tro de la cos mo vi sión pre do-
mi nan te. al hi lar los di fe ren tes as pec tos de la vi da co ti dia na in dí ge na en la 
épo ca de los ca ci caz gos, co men ta dos en pá rra fos pre ce den tes, que da ex pues ta la 
di ná mi ca so cial y hu ma na de aque llos tiem pos. So bra aña dir que las des crip cio-
nes da das por los es pa ño les y los re sul ta dos de la ar queo lo gía per mi ten per ci bir 
un mun do ca ci cal lle no de mo vi mien to. En la me mo ria de los cos ta rri cen ses, 
de be que dar le jos aque lla ima gen es tá ti ca, de po bre za e in fe rio ri dad que se les 
atri bu yó a es tas so cie da des en dé ca das atrás.

Al arri bo de los con quis ta do res

Ese com ple jo mun do ca ci cal fue el que pre va le cía a la lle ga da de los es pa ño-
les, en es tre cho con tac to con otros mun dos ca ci ca les pa na me ños y de Ni co ya y 
Ni ca ra gua. Vin cu la dos en ac ti vi da des de in ter cam bio, uni dos por las vías que 
ser vían de pa so a ob je tos, bie nes, no ti cias, ideas y otros co no ci mien tos, sa lie ron 
de sus ru ti nas al apa re cer los con quis ta do res en las cos tas de amé ri ca Cen tral. 

Des pués de una es ta día de pre da do ra en Pa na má, los es pa ño les sa lie ron, en 
1519, de la is la de las Per las en el Pa cí fi co, ha cia Ni ca ra gua, don de cre ye ron po der 
en con trar el Es tre cho Du do so y mu chas ri que zas. En esas pri me ras ex pe di cio nes, 
apre sa ron in dí ge nas del gol fo de Ni co ya y los lle va ron a Pa na má, pa ra que lue go 
sir vie ran de guías e in tér pre tes o de in for man tes de las ri que zas y la geo gra fía de 
la tie rra por co no cer.

Una vez en Ni ca ra gua y Ni co ya, no fue si no has ta 42 años des pués que de ci-
die ron con quis tar el in te rior de Cos ta Ri ca, en un plan más or ga ni za do. Las ideas 
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de con quis ta sur gie ron mien tras tra ta ban de so bre vi vir una fuer te cri sis en Ni ca-
ra gua y, en ge ne ral, obe de ció a con di cio nes exis ten tes en el res to de amé ri ca 
Cen tral. En Ni ca ra gua y Ni co ya, to da es pe ran za de en ri que ci mien to rá pi do 
ha bía ca si de sa pa re ci do, al igual que mi les de in dí ge nas, co mo con se cuen cia de 
la es cla vi tud a la que fue ron so me ti dos, ex por ta dos a Pe rú y Pa na má, así co mo 
por el azo te vi ru len to de va rias epi de mias que diez ma ron sig ni fi ca ti va men te las 
po bla cio nes in dí ge nas.

ase gu ran las fuen tes que cuan do los in dí ge nas del Va lle Cen tral de Cos ta 
Ri ca in ter cam bia ban con los de Ni co ya, lle va ban en su cuer po ador nos de oro. 
Eso hi zo pen sar a los es pa ño les que tal me tal era abun dan te en tre los in dí ge nas 
del in te rior. Los con quis ta do res, mo ti va dos por el in te rés de lo grar un rá pi do 
en ri que ci mien to, sa lie ron de Ni ca ra gua bus can do me jo res opor tu ni da des.

En 1561 pe ne tra el pri mer gru po de con quis ta do res al man do de Juan de 
Ca va llón. Fí si ca men te, el Va lle Cen tral, con al ti tu des que os ci lan en tre los 
600m y los 1500m s.n.m, es tá ro dea do por la Cor di lle ra Vol cá ni ca Cen tral en 
sus sec cio nes orien tal y nor te, la Cor di lle ra de ta la man ca ha cia el sur y los 
es car pa dos Mon tes del agua ca te al oc ci den te. Es te va lle se se pa ra en sec cio nes 
orien tal y oc ci den tal por los ce rros de la Car pin te ra, di vi sión que se en cuen tra 
tam bién en las ver tien tes de agua que rie gan la zo na. Ha cia el oes te con flu yen 
nu me ro sos tri bu ta rios que des car gan sus aguas en el río gran de de tár co les. 
El Re ven ta zón, río im por tan tí si mo pa ra los ca ci caz gos, de po si ta las aguas del 
sec tor orien tal del va lle. a es te pai sa je geo grá fi co arri bó Ca va llón y en tró al 
Va lle Cen tral por el no roes te. 

El pa dre Es tra da Rá va go, su so cio en es ta em pre sa de con quis ta, pe ne tró por 
la cos ta del Ca ri be pa ra en con trar se con Ca va llón. Fun da ron gar ci mu ñoz, in ci-
pien te cen tro po lí ti co-ad mi nis tra ti vo y mi li tar, al que se le dio la ca te go ría de 
ciu dad, aun que le jos es ta ba de se me jar se a un cen tro ur ba no. Se fun dó un ca bil-
do, se se ña la ron eji dos y se re par tie ron so la res en tre ve ci nos. Pe ro la ciu dad de 
gar ci mu ñoz tu vo cor ta vi da. Es ta pri me ra in cur sión re sul tó en un ro tun do fra-
ca so. Ca va llón ter mi nó lle no de deu das y los po cos hom bres que que da ron en el 
Va lle se en con tra ron en se rias di fi cul ta des de so bre vi ven cia, agra va das por los 
ata ques in dí ge nas.

Fue, en ton ces, cuan do Juan Váz quez de Co ro na do vi no en su au xi lio, en el 
año de 1562. Es te con quis ta dor lo gró es ta ble cer una me jor co mu ni ca ción con los 
ca ci ques in dí ge nas y su je ta a ase rrí, abra (Cu rri ra bá), Oro si, Pa ca ca y el guar co. 
tra tó de con tro lar al ca ci caz go del guar co, lo que le fa ci li tó la pe ne tra ción y la 
con quis ta de otras re gio nes más ale ja das. 

tras la dó gar ci mu ñoz al Va lle del guar co, don de fue des cri ta co mo la “ciu-
dad del lo do”, da das las fre cuen tes inun da cio nes que su frían, lle nas de lo do vol-
cá ni co y otros ma te ria les, que pro ba ble men te ba ja ban des de el Vol cán Ira zú por 
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el ac tual río Re ven ta do, en ta ras de Car ta go. Pos te rior men te, es ta ciu dad se tras-
la dó a Car ta go, dan do ori gen a la ac tual ciu dad y es ce na rio en el que se de sa rro-
lla rán mu chos de los pro ce sos y acon te ci mien tos que ana li za re mos en la obra.

Des pués de que Váz quez de Co ro na do ha bía ase gu ra do un es pa cio geo grá fi-
co, en tre 1570 y 1580, Pe ra fán de Ri be ra y alon so an gu cia na de gam boa se 
in te re sa ron por au men tar lo. Es tos años se con si de ran de tran si ción en tre la con-
quis ta y la co lo ni za ción. Es la dé ca da en que los es pa ño les ob tie nen el do mi nio 
de los ca ci caz gos del Va lle Cen tral y cuan do se re par ten las me jo res tie rras en tre 
los miem bros del gru po con quis ta dor.

Mu chos in dí ge nas fue ron so me ti dos e in cor po ra dos en en co mien das, mien-
tras que otros hu ye ron ha cia las zo nas más mon ta ño sas y ale ja das de ta la man ca. 
al igual que en otras re gio nes ame ri ca nas, las epi de mias azo ta ron a los in dí ge-
nas, ca ren tes de in mu ni dad y los pue blos dis mi nu ye ron su ta ma ño.

En 1569, Pe ra fán de Ri be ra es obli ga do por los otros es pa ño les a que re par ta 
los in dí ge nas en en co mien das, pues ya ha bían cons ta ta do que en el Va lle Cen tral 
de Cos ta Ri ca, el oro no era tan abun dan te co mo so ña ron. Por lo tan to, la ne ce-
si dad de so bre vi vir y de vin cu lar se al mer ca do de la épo ca, los con du jo a de sar ti-
cu lar el sis te ma de po der in dí ge na, lo que se fa ci li ta ría con la pues ta en prác ti ca 
de las en co mien das.

Es te sis te ma fun cio na ba con ba se en la asig na ción de cier to nú me ro de per-
so nas in dí ge nas a un es pa ñol pa ra su ser vi cio. aque llos con quis ta do res que ob tu-
vie ran ca ci ques im por tan tes en sus en co mien das, te nían ma yo res pro ba bi li da des 
de ac ce so a va ria dos re cur sos, de acuer do con la di ná mi ca pro duc ti va in dí ge na y 
la je rar qui za ción de ca ci ques, pue blos y ca ci caz gos. así, la pro duc ción de los ali-
men tos tra di cio na les, y, más ade lan te, de los in tro du ci dos, co mo la ca ña de azú-
car y el tri go, des can só so bre las es pal das in dí ge nas.

 El sis te ma de en co mien das con tri bu yó tam bién a la  de sar ti cu la ción de otro 
ti po de ins ti tu cio nes in dí ge nas, co mo la fa mi lia ex ten sa, las creen cias re li gio sas 
y el sis te ma de in ter cam bio. al gu nas de ellas con el pa so de los años, se  per die-
ron en su to ta li dad. De otras, al gu nos ele men tos se unie ron a los de los es pa ño les 
pa ra dar co mo re sul ta do una nue va so cie dad mes ti za.

La pre sen cia de alon so an gu cia na de gam boa, en tre 1573 y 1577, for ta-
le ció el pro ce so co lo ni za dor. La ac ti vi dad ga na de ra re ci bió un fuer te em pu-
jón y se ha bla del en vío de 2.000 ca be zas de ga na do y 500 ye guas des de 
Ni ca ra gua. Se tra jo tam bién gran can ti dad de ví ve res, ro pa, ar mas y nue vos 
co lo nos. 

 Die go de ar tie da y Chi ri nos, en 1580, se com pro me tió a traer 100 hom bres 
ca sa dos con sus fa mi lias, 1000 va cas, 1500 ove jas, 500 cer dos y ca bras, 100 ca ba-
llos y ye guas en el lap so de tres años. a pe sar de que las con di cio nes de la in fraes-
truc tu ra vial no eran las óp ti mas pa ra el tras la do de tan tos ani ma les y mer can-
cías, no hay que ol vi dar que los ca mi nos in dí ge nas an te rio res, los que unían 
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pue blos y ca ci caz gos, sir vie ron co mo ru tas in dis pen sa bles pa ra mo vi li zar se du ran-
te es tas pri me ras dé ca das de la co lo ni za ción.

an te se me jan tes cam bios, los in dí ge nas ma ni fes ta ron di ver sas ac ti tu des y 
com por ta mien tos. al gu nos no acep ta ron las evi den tes al te ra cio nes in me dia ta-
men te. De mos tra ron una fuer te opo si ción, a ve ces ca rac te ri za da por ba ta llas y 
muer tes, otras, por ma ne ras ve la das de re sis ten cia. a pe sar de la pre sen cia de la 
len gua cas te lla na, en mu chos pue blos in dí ge nas se ha bla ba el idio ma in dí ge na; 
se pre fe rían los pa tro nes ma tri mo nia les an ti guos y se prac ti ca ban las re glas en 
cuan to a la he ren cia de la tie rra, así co mo al gu nas cos tum bres y creen cias re li gio-
sas que amal ga ma ron a las de la nue va re li gión ca tó li ca. Otros in dí ge nas sí se 
so me tie ron vo lun ta ria men te al es pa ñol, pre ci pi tan do cam bios en di ver sos as pec-
tos de la vi da co lo nial, in clu yen do los cul tu ra les. En tér mi nos ge ne ra les, la re sis-
ten cia en tre los pue blos in dí ge nas de Cos ta Ri ca adop tó di fe ren tes ma ti ces y se 
ma ni fes tó de di ver sas ma ne ras.

Los rit mos de si gua les del de sa rro llo de pro yec tos eco nó mi cos y po lí ti cos, entre 
los siglos XVI y XX, en dis tin tas re gio nes, in flu ye ron en que los cambios  no fue-
ran uni for mes. Eso con tri bu ye a acla rar por qué en el Va lle Cen tral se “aca ba ron” 
los lla ma dos “pue blos de in dios” a fi nes del si glo XIX, mien tras que ta la man ca y 
otras co mu ni da des del país to da vía cuen tan con po bla ción in dí ge na.
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Esta obra ha ce un recorri do por la his toria de los caci caz gos
que po bla ban el Valle Cen tral en el si glo XVI, si guien do los
pa sos in dí ge nas en las com ple jas tra mas de la con quis ta, la 
colo ni zación, los pri meros años de la vi da in de pen dien te y el 
de sa rro llo de la econo mía agroexpor tado ra. La au tora res ca
ta la par ti ci pa ción in dí ge na en el de sa rro llo ge neral de Costa
Ri ca du ran te di ver sos perio dos, y se ña la sus hue llas, im bo rra
bles en Costa Ri ca, como las Man chas del Ja guar.

En una Cos ta Rica en la que la me mo ria de nuestro pasado 
es cada vez más cor ta, por no de cir inexisten te, el estudio 
de la his to ria, y ha cerlo ac ce si ble al gran públi co, es un 
im pe ra ti vo. Euge nia Ibarra Rojas se in serta en las nue vas 
ten dencias historio gráfi cas y de sa rro lla un creciente in te rés 
por co nocer, anali zar y evi denciar el im por tan te rol que la 
pobla ción in dí ge na ha teni do en la historia de Costa Ri ca. 
Desde el Centro de In vesti gacio nes Históri cas de Améri ca 
Central (CI HAC), de la Uni ver si dad de Costa Ri ca, abor da el 
cam po de la historia an ti gua cos ta rri cense, con una pers
pec ti va in terdisci pli naria, don de con fluyen distin tos cam pos 
que han estado pre sentes en su for ma ción aca dé mi ca, 
co mo son la historia, la ar queo lo gía y la etnohistoria.

Ga briel Ma ca ya Tre jos huellas indígenas en
la historia de Costa Rica




