


La 
sociedad 
colonial

1575-1821



Universidad de Costa Rica
Escuela de Historia
Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica

Comisión Editorial
Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica

M.Sc. Ana María Botey Sobrado
M.Sc. Manuel Calderón Hernández
Licda. Ana Cecilia Román Trigo



24

La 
sociedad 
colonial
1575-1821

Juan Carlos Solórzano

2 0 1 8



972.860.3
S688s Solórzano Fonseca, Juan Carlos, 1950-

 La sociedad colonial 1575-1821 / Juan Carlos 
Solórzano. –1.ª ed., 4.ª reimpr.– San Jo sé, C. R.: Edi t. 
UCR, 2018.

 66 p. : il., mapas – (Cuadernos de Historia de 
las Instituciones de Costa Rica; 24)

ISBN 978-9968-46-045-3

1. COSTA RICA – HISTORIA – COLONIA,
1535-1821. 2. COSTA RICA – COLONIZACIÓN 
– HISTORIA. 3. COSTA RICA – ASPECTOS
SOCIALES. 4. COSTA RICA – COMERCIO.
I. Tí tu lo. II. Serie.

CIP/3216
CC /SIB DI.UCR

Edición aprobada por la Comisión Editorial de la Universidad de Costa Rica.
Primera edición: 2008. 
Cuarta reimpresión: 2018.

Editorial UCR es miembro del Sistema de Editoriales Universitarias de Centroamérica (SEDUCA), perteneciente 
al Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).

Diseño de portada: Juan Carlos Fallas Z. y Alejandra Ruiz B.

© Editorial de la Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Costa Rica.

Apdo.: 11501-2060 • Tel.: 2511 5310 • Fax: 2511 5257 • administracion.siedin@ucr.ac.cr • www.editorial.ucr.ac.cr
Prohibida la reproducción total o parcial. Todos los derechos reservados. Hecho el depósito de ley.



Contenido

LA SOCIEDAD COLONIAL 1575-1821

Los ini cios de la co lo ni za ción his pá ni ca 
en el in te rior del país  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

El ca bil do: ins ti tu ción de con trol es pa ñol  . . . . . . . . . . . . 3

El go bier no co lo nial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

La igle sia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Reor ga ni za ción y ex plo ta ción 
de los pue blos in dí ge nas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

La so cie dad his pá ni ca y su eco no mía . . . . . . . . . . . . . . . .  20

El co mer cio y las vías de co mu ni ca ción . . . . . . . . . . . . . .  23

La crisis de la población indígena 
tributaria y sus conse cuen cias en la economía 
y so ciedad coloniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28

Los cam bios del si glo XVIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

Con clu sio nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56

Referencias bibliográficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62

Acerca del autor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67





1

La so cie dad co lo nial 1575-1821

Juan Car los So lór za no F.

Es cue la de His to ria

LOS INI CIOS DE LA CO LO NI ZA CIÓN HIS PÁ NI CA 
EN EL IN TE RIOR DEL PAÍS

En 1573, año de la lle ga da del go ber na dor in te ri no Alon so 
An gu cia na de Gam boa, po co se ha bía avan za do en la co lo ni za-
ción de la go ber na ción de Cos ta Ri ca. No obs tan te, des de los dos 
años si guien tes ocu rrie ron una se rie de cam bios que mar ca ron la 
tran si ción del pe río do de la con quis ta ha cia la co lo ni za ción.

Cin co son los cam bios sus tan cia les que se pro du cen a par tir 
de la lle ga da del nue vo go ber na dor. En pri mer lu gar, los in dí-
ge nas del in te rior del país han si do re par ti dos en en co mien-
das, lo que per mi tió que un gru po de es pa ño les se asen ta ra de 
ma ne ra per ma nen te en el país. En los re par tos de in dí ge nas 
rea li za dos por Pe ra fán de Ri be ra, ochen ta y cin co in di vi duos 
fue ron be ne fi cia dos con en co mien das, con un nú me ro de 
in dios va ria ble, que os ci ló en tre 50 y 600 tri bu ta rios.

En se gun do lu gar, el ca ci que Ga ra bi to, “vie jo y can sa do” ter-
mi nó por acep tar la su mi sión. Es to sig ni fi có que aho ra los 
es pa ño les po dían con tro lar gran par te del vas to te rri to rio has-
ta en ton ces su je to a es te ca ci que: el Va lle Cen tral Oc ci den tal y 
par te del Pa cí fi co Cen tral.

En ter cer lu gar, las ciu da des de Car ta go y del Es pí ri tu San to 
(pos te rior men te re bau ti za da co mo Es par za) fue ron rea sen ta das 



2

en los si tios don de se man tu vie ron has ta el fi nal del pe río do 
co lo nial.

En cuar to lu gar, lle ga ron al país nue vos co lo nos es pa ño les. Se tra-
ta ba de fa mi lias de cam pe si nos la bra do res quie nes se ubi ca ron en 
los al re de do res de Car ta go.

Y, por úl ti mo, en es tos años se con so li da el sis te ma de co mer-
cio es pa ñol, que te nía co mo uno de sus cen tros prin ci pa les a la 
ciu dad de Pa na má, con la que pron to los en co men de ros es ta-
ble cie ron un prós pe ro co mer cio, ex por tan do ha cia allí des de 
el puer to de la Cal de ra di ver sos pro duc tos.

Pa ra la con so li da ción de la so cie dad co lo nial fue ne ce sa rio el es ta-
ble ci mien to de ba ses eco nó mi cas e ins ti tu cio na les, am bas es tre-
cha men te re la cio na das. Co mo ex pli ca mos en el ca pí tu lo an te rior, 
la en co mien da fue la ins ti tu ción que sen tó las ba ses pa ra el de sa-
rro llo eco nó mi co de la so cie dad co lo nial na cien te. 

Los en co men de ros se cons ti tu ye ron en el gru po so cial do mi-
nan te gra cias al mo no po lio de las pro duc cio nes in dí ge nas por 
me dio del tri bu to, que ge ne ró una gran can ti dad de pro duc-
tos que los es pa ño les co mer cia li za ron en el ex te rior, o bien 
em plea ron co mo apo yo pa ra el de sa rro llo de otras ac ti vi da des 
lu cra ti vas. Clau dia Qui rós ha cal cu la do el tri bu to en es pe cie 
pro du ci do y otor ga do por 15.000 tri bu ta rios; es de cir, po co 
más de la mi tad de las 27.000 fa mi lias in dí ge nas re par ti das 
por Pe ra fán de Ri be ra a los en co men de ro s.1

Los en co men de ros eran los con quis ta do res-po bla do res de las 
ciu da des de Car ta go y Aran juez. Es ta úl ti ma fue tras la da da en 
1574 ha cia un nue vo asien to, y re bau ti za da Es pí ri tu San to por 
el go ber na dor An gu cia na y lue go Es par za por el go ber na dor 
Die go Ar tie da Chi ri nos.
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CÁL CU LO DEL TRI BU TO EN ES PE CIE PRO DU CI DO Y 
OTOR GA DO POR 15.000 TRI BU TA RIOS

Pro duc tos Man za nas Can ti dad  Man za nas To tal de 
  cul ti va das  en tre ga da  cul ti va das pro duc tos 
 por un por ca da por 15 000 tri bu ta dos por 
 tri bu ta rio tri bu ta rio tri bu ta rios 15 000 fa mi lias

Maíz 1 520 cuar ti llos 15 000 7 800.000 
   man za nas cuar ti llos
Fri jo les 335 va ras   500 man za nas 
 cua dra das
He ne quén - 9 1/2 li bras -  1 425 quin ta les
Man tas - 1   -  15 000 pie zas
Ca bu ya -  1/2 li bra - 75 quin ta les
Ce ra - 3/4 li bra - 112 1/2 quin ta les
Miel - 1 bo te lla - 15 000 bo te llas
Sal - 1 cuar ti llo -

Fuen te: Qui rós, Clau dia. Op. cit., p. 107.

EL CA BIL DO: INS TI TU CIÓN DE CON TROL ES PA ÑOL

El ca bil do, es pe cie de con ce jo mu ni ci pal, fue la pri me ra uni-
dad de ad mi nis tra ción lo cal im plan ta da por los es pa ño les 
en los lu ga res don de lo gra ban asen tar se. Los en co men de ros, 
co mo ve ci nos de ciu da des por ellos fun da das, ejer cían su 
do mi nio por me dio del ca bil do. 

Es ta ins ti tu ción fue bá si ca en el pro ce so de im plan ta ción his pá-
ni ca en Amé ri ca, ya que la co lo ni za ción es pa ño la se ca rac te ri zó 
por la sis te má ti ca po lí ti ca de fun dar “ciu da des” o “vi llas” en los 
te rri to rios don de pre ten dían im plan tar su do mi na ción. Con 
la fun da ción de la ciu dad se ins tau ra ba el ca bil do, ór ga no de 
po der co lec ti vo, in te gra do por al cal des y re gi do res es co gi dos de 
en tre el gru po de los fun da do res de la ciu dad. Su fun ción era 
or de nar la vi da en tre los in te gran tes de la hues te con quis ta do-
ra. El ca bil do sir vió co mo una es pe cie de au to ri dad ge ne ral 
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pa ra la to ta li dad de ca da te rri to rio re cién ocu pa do mien tras el 
rey no nom bra ra fun cio na rio s.2 

Du ran te la épo ca de la con quis ta, los ca bil dos de las ciu da-
des re cién fun da das tu vie ron una gran im por tan cia y enor me 
po der. Aun que al prin ci pio no era si no un cam pa men to mi li tar 
don de se atrin che ra ban los es pa ño les, la ciu dad po día ga ran ti-
zar se un am plio te rri to rio gra cias a la ins ti tu ción del ca bil do, 
pues su ju ris dic ción se ex ten día ha cia re gio nes aún no do mi na-
das, pe ro so bre las cua les el ca bil do de cla ra ba su he ge mo nía y 
ex clu si vi dad de ex plo ta ción. Con for me la au to ri dad de la Co ro-
na se fue im po nien do de ma ne ra efec ti va en los nue vos te rri to-
rios, el po der de los ca bil dos fue dis mi nu yen do, sus ti tui do por 
una se rie de fun cio na rios nom bra dos por el rey.

EL GO BIER NO CO LO NIAL

Las pri me ras di vi sio nes te rri to ria les im plan ta das en Cen-
troa mé ri ca, ape nas unos po cos años des pués de las pri me ras 
in cur sio nes mi li ta res, fue ron las go ber na cio nes. Los pri me ros 
go ber na do res de bían sus po si cio nes a su par ti ci pa ción en la 
con quis ta, y te nían po de res prác ti ca men te ili mi ta dos so bre los 
te rri to rios a su car go, sin que la Co ro na lo gra ra ejer cer con trol 
efec ti vo so bre ello s.3

Pron to la Co ro na ini ció lo que se ha lla ma do la “se gun da 
con quis ta” o “con quis ta bu ro crá ti ca”, que con sis tió en po ner 
ba jo su do mi nio efec ti vo, a tra vés del nom bra mien to de fun-
cio na rios rea les, los te rri to rios has ta en ton ces do mi na dos por 
par ti cu la res (los pri me ros go ber na do res) o por los ca bil do s.4

Des de la im plan ta ción de las Le yes Nue vas, en 1542, la Co ro na 
tra tó de dis mi nuir el po der y ju ris dic ción de los ca bil dos. En 
ese sen ti do, ca bil dos de ciu da des que con an te rio ri dad ex ten-
dían su ju ris dic ción has ta cien tos de ki ló me tros de su asien to, 
vie ron cer ce na dos sus de re chos con for me la Co ro na im plan tó 
des de esos años ins ti tu cio nes de go bier no y jus ti cia. 
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En el ca so de Cen troa mé ri ca, el es ta ble ci mien to en 1544 de la 
Au dien cia de los Con fi nes (que com pren día to do el te rri to rio 
cen troa me ri ca no jun to con Chia pas, lue go lla ma da Au dien cia 
de Gua te ma la) sig ni fi có la de sa pa ri ción de las go ber na cio nes 
pri mi ti vas. En su lu gar apa re cie ron una se rie de di vi sio nes 
ad mi nis tra ti vas, ba jo el man do de fun cio na rios nom bra dos 
por la Co ro na, co mo las go ber na cio nes (de nue vo ti po), las 
al cal días ma yo res y los co rre gi mien tos.5

En el ca so del te rri to rio de Cos ta Ri ca, el ca bil do de Car ta go 
man tu vo su ju ris dic ción so bre gran par te del Va lle Cen tral y 
más allá. Sin em bar go, con la ins tau ra ción del Go ber na dor de 
Cos ta Ri ca, el ca bil do per dió la ma yor par te de sus pre rro ga ti-
vas de ad mi nis tra ción y go bier no.

El go ber na dor

En la ciu dad de Car ta go se asen tó el go ber na dor, la má xi-
ma au to ri dad es pa ño la. Al prin ci pio, du ran te la con quis ta, 
los fun da do res y pri me ros go ber nan tes te nían mu cho po der, 
tal fue el ca so del con quis ta dor Juan Váz quez de Co ro na do. 
Pos te rior men te, la má xi ma au to ri dad la cons ti tu yó el go ber-
na dor, quien era nom bra do por el rey, que po día re mo ver lo a 
su vo lun tad. 

El go ber na dor po seía au to ri dad po lí ti ca y ju di cial en to do el 
te rri to rio asig na do a su car go. En es te sen ti do, el go ber na dor 
de Cos ta Ri ca ejer cía su au to ri dad, al me nos teó ri ca men te, 
so bre lo que se de no mi nó la go ber na ción de Cos ta Ri ca, cu yo 
te rri to rio se ex ten día des de el río Tem pis que en la re gión del 
Pa cí fi co se co y el río San Juan en la zo na del Ca ri be nor te has-
ta la is la del Es cu do de Ve ra gua en Bo cas del To ro por el la do 
del Ca ri be, y has ta el río Chi ri quí en el Pa cí fi co. 

Sin em bar go, aun que es tas fue ron las fron te ras ju rí di co-ad-
mi nis tra ti vas de la go ber na ción de Cos ta Ri ca, el do mi nio 
efec ti vo de los es pa ño les asen ta dos en las ciu da des de Car ta go 
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y Es par za era un es pa cio muy re du ci do, que se cir cuns cri bía 
prin ci pal men te al Va lle Cen tral, la re gión del Pa cí fi co se co y, 
en for ma más pre ca ria, a los te rri to rios del Va lle del Re ven ta-
zón has ta el Ca ri be cen tral y la re gíon del Pa cí fi co sur.

En el si glo XVIII, co mo con se cuen cia del cre ci mien to de la 
po bla ción en el in te rior del país, se nom bró a un te nien te de 
go ber na dor pa ra la po bla ción cam pe si na del Va lle de Bar va y 
otro pa ra el Va lle de San Jo sé. 

La Au dien cia de Gua te ma la

El te rri to rio de la Go ber na ción de Cos ta Ri ca for ma ba par-
te de una di vi sión ad mi nis tra ti va ma yor: la Au dien cia de 
Gua te ma la, tam bién co no ci da co mo “Rei no de Gua te ma la”, 
com pues ta por lo que hoy día es Cen troa mé ri ca; es de cir, 
Gua te ma la, El Sal va dor, Hon du ras, Ni ca ra gua y Cos ta Ri ca. 
Be li ce era un te rri to rio inex plo ra do a fi nes del si glo XVI, y 
ocu pa do aún por po bla cio nes in dí ge nas ma yas. Pe ro, ade más, 
la Au dien cia de Gua te ma la com pren día tam bién al ac tual 
es ta do de Chia pas, el cual se ane xó a Mé xi co, des pués de la 
In de pen den cia.

La Au dien cia de Gua te ma la te nía su ca pi tal en la ciu dad de 
San tia go de Gua te ma la (hoy día An ti gua), que fue tras la da da 
a par tir de 1773 a la ac tual ciu dad de Gua te ma la. To dos los 
te rri to rios ame ri ca nos que ca ye ron ba jo la do mi na ción es pa-
ño la fue ron ori gi nal men te in te gra dos a dos gran des Vi rrei-
na tos, el de la Nue va Es pa ña (Mé xi co, An ti llas, Ve ne zue la, 
par te de Es ta dos Uni dos ac tua les y Cen troa mé ri ca) y el del 
Pe rú (to da la Amé ri ca del Sur, con ex cep ción de Ve ne zue la 
ac tual y del Bra sil, que que dó ba jo con trol por tu gués). En es te 
sen ti do, la Au dien cia de Gua te ma la for ma ba par te del Vi rrei-
na to de la Nue va Es pa ña. Sin em bar go, es ta Au dien cia te nía 
el es ta tu to de Au dien cia Ma yor, lo cual sig ni fi ca ba que en la 
prác ti ca era in de pen dien te del Vi rrei na to me xi ca no y, por ello, 
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el pre si den te de la Au dien cia de Gua te ma la go ber na ba to das las 
pro vin cias cen troa me ri ca nas su pe di ta do úni ca men te al rey de 
Es pa ña y a su Con se jo de In dias, or ga nis mo en car ga do por la 
Co ro na es pa ño la de los asun tos de las co lo nias ame ri ca nas. De 
allí que tam bién se de sig na ra a la Au dien cia de Gua te ma la con 
el nom bre de Ca pi ta nía Ge ne ral de Gua te ma la, y al pre si den te 
de la Au dien cia con el de ca pi tán ge ne ral, pues esos tér mi nos 
de sig na ban una re gión in de pen dien te del vi rrey y su je ta so lo al 
rey y al Con se jo de In dias.

El go ber na dor de Cos ta Ri ca es ta ba su bor di na do al pre si den te 
de la Au dien cia de Gua te ma la, y es te al Con se jo de In dias y 
al rey. En Gua te ma la, aun que el go bier no era pre si di do por el 
pre si den te de la Au dien cia, es ta úl ti ma fun cio na ba co mo un 
cuer po co le gia do, in te gra do por oi do res, es pe cie de mi nis tros 
ba jo la di rec ción del pre si den te. La Au dien cia te nía fun cio nes 
eje cu ti vas y ju di cia les, por lo que cons ti tuía el or ga nis mo don-
de se to ma ban las de ci sio nes y don de se pre sen ta ban ape la cio-
nes de to do ti po, ya que allí se re sol vía la ma yor par te de los 
asun tos re la ti vos al go bier no y jus ti cia del te rri to rio cen troa me-
ri ca no su je to a la do mi na ción his pá ni ca. 

En 1577 fue ins tau ra do en Car ta go otro ofi cial de la bu ro-
cra cia co lo nial, el con ta dor, te so re ro o juez ofi cial real, en car-
ga do del co bro de los de re chos fis ca les de la Co ro na. Es te 
in di vi duo te nía a su car go la re cau da ción de los tri bu tos de 
los pue blos de in dios que se re ser va ron pa ra el pa go de la 
ad mi nis tra ción co lo nial: Que po, Cho me y Pa ca ca, a la vez que 
co bra ba los im pues tos al co mer cio. Es te ofi cial se man tu vo 
has ta el año de 1637, cuan do fue su pri mi da di cha te so re ría 
co mo con se cuen cia de la dis mi nu ción de las ac ti vi da des mer-
can ti les en el país.
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LA IGLE SIA

La Igle sia de sem pe ñó un pa pel fun da men tal en la co lo ni za-
ción his pá ni ca del con ti nen te ame ri ca no. Des de los ini cios de 
la con quis ta en la is la La Es pa ño la (is la que com par ten en la 
ac tua li dad Hai tí y Re pú bli ca Do mi ni ca na), el Pa pa con fir mó 
la po se sión del nue vo con ti nen te por par te de la Co ro na cas te-
lla na, a con di ción de que es ta se com pro me tie ra a evan ge li zar 
a los in dí ge nas. Se ins tau ró así lo que se lla mó el “Real Pa tro-
na to In dia no”, me dian te el cual el Pa pa re co no cía el pa pel de 
la Co ro na es pa ño la co mo ba luar te de la fe ca tó li ca con tra los 
in fie les, otor gán do le el po der de de ter mi nar las ju ris dic cio nes 
te rri to ria les de la Igle sia, pre sen tar can di da tos a to dos los ofi-
cios ecle siás ti cos, apro bar la pu bli ca ción de edic tos pa pa les y 
co brar el diez mo guar dan do una par te pa ra sí .6 En la ma yor 
par te de los ca sos en Amé ri ca, las atri bu cio nes an te rio res re ca-
ye ron en los vi rre yes y pre si den tes de las au dien cias.

En Cen troa mé ri ca, al igual que en res to del con ti nen te, se 
es ta ble ció una di vi sión de las fun cio nes de la Igle sia. Por un 
la do, se en con tra ban los clé ri gos se cu la res, que eran po cos y se 
en car ga ban de la ad mi nis tra ción de las pa rro quias es ta ble ci das 
en po bla dos es pa ño les y mes ti zos. Por el otro, es ta ba el cle ro 
re gu lar, que se en car gó de la evan ge li za ción de los in dí ge nas, 
or ga ni zán do los en pa rro quias in ci pien tes lla ma das “doc tri-
nas”. Las tres ór de nes más im por tan tes en Amé ri ca fue ron la 
de San Fran cis co, la de San to Do min go y la de La Mer ced .7

En Cen troa mé ri ca, se es ta ble cie ron cua tro obis pa dos y va rias 
“pro vin cias” re li gio sas, de acuer do con la or den a la que se 
asig na ron los te rri to rios. Cos ta Ri ca que dó su je ta al Obis pa do 
de Ni ca ra gua, con se de en León, y a la Pro vin cia de San Jor ge 
de Ni ca ra gua y Cos ta Ri ca, asig na da a los frai les fran cis ca nos 
ob ser van tes.
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El fun da dor de la Igle sia Ca tó li ca en Cos ta Ri ca fue el frai le 
ex claus tra do (es de cir, que no per te ne cía a nin gún con ven to) 
Juan de Es tra da Rá va go. Pe ro fue ron otros frai les, lle ga dos en 
los años de 1563 y 1564, quie nes ini cia ron el adoc tri na mien to 
re li gio so de los in dí ge nas. No obs tan te, so lo a par tir de la dé ca-
da de 1570 los frai les fran cis ca nos ini cia ron la prin ci pal ta rea 
en car ga da a la Igle sia: la re duc ción de in dí ge nas en pue blos y 
su con ver sión a la re li gión ca tó li ca. En 1575 fue fun da da la 
Pro vin cia de San Jor ge de Ni ca ra gua y Cos ta Ri ca, y se es ta ble-
cie ron los con ven tos de los frai les fran cis ca nos en las ciu da des 
de Car ta go y Es par za .8

El ob je ti vo fun da men tal de la cris tia ni za ción de los in dí ge nas 
era el con ver tir los en su je tos su mi sos a la do mi na ción es pa ño-
la, me dian te la im po si ción del dog ma cris tia no y en ge ne ral 
de la cul tu ra oc ci den tal, en es pe cial la len gua cas te lla na, co mo 
re cur so pa ra con so li dar la do mi na ción ideo ló gi ca his pá ni ca y, 
por me dio de es ta, le gi ti mar y ha cer efec ti va la ex plo ta ción de 
los in dí ge na s.9

REOR GA NI ZA CIÓN Y EX PLO TA CIÓN 

DE LOS PUE BLOS IN DÍ GE NAS

El pa trón de asen ta mien to in dí ge na tra di cio nal, ca rac te ri za do 
por ran che rías de agri cul to res dis per sas en tre los cam pos de 
cul ti vo sin for mar nú cleos com pac tos, con tra ria ba a los es pa ño-
les, pues di fi cul ta ba el con trol de la po bla ción y la ob ten ción de 
tri bu tos, la sus trac ción de ma no de obra e igual men te di fi cul ta-
ba la obra de evan ge li za ción. Por ello, las au to ri da des co lo nia les 
en di ver sas par tes de His pa noa mé ri ca, des de me dia dos del si glo 
XVI, ha bían co men za do a con cen trar a los in dí ge nas en pue blos 
or ga ni za dos, a los que se lla mó “pue blos de in dios”.

Una vez que las po bla cio nes in dí ge nas eran so me ti das a la 
do mi na ción de los es pa ño les, es tos pro ce dían a con cen trar 
a los au tóc to nos en los “pue blos de in dios”, en los cua les se 
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pretendía reor ga ni zar a los in dí ge nas so bre vi vien tes de la ca tás-
tro fe pro vo ca da por la con quis ta. 

En la Go ber na ción de Cos ta Ri ca, el pro ce so de re du cir a los 
in dí ge nas a po bla dos se rea li zó me dian te una ac ción con jun ta 
de los re li gio sos de la or den de San Fran cis co, las au to ri da des 
ci vi les y los pro pios en co men de ros. Tal pro ce so se lle vó a ca bo 
en tre los años de 1570 y 1575 con la fun da ción de los pue blos 
de Bar va, Ase rrí, Cu rri da bat, Uja rrás, Pa ca ca y San Ber nar di-
no de Que po, cu yas pri me ras igle sias fue ron cons trui das en tre 
1570 y 1581. Po co des pués se fun da ron los pue blos de Cot, 
Quir cot y To bo si, en los al re de do res de Car ta go.10 

La con cen tra ción de in dí ge nas en los his pa ni za dos “pue blos 
de in dios” im pli có ge ne ral men te el uso de la vio len cia, co mo 
lo evi den cia el es cri to de fray Pe dro Or tiz, que da ta de prin ci-
pios de 1578:

“…sir ven y es tán de paz al gu nos pue blos de in dios, aun-
que re ca ta da men te pro cu ra mos traer los a los lla nos y 
jun tar los en pue blos, por que has ta aquí han vi vi do en 
los mon tes, es par ci dos por mu chas par tes (…) y si ha de 
ser por fuer za, pren dién do les, ro bán do los, car gán do los 
y to mán do les lo que tie nen, nun ca ja más les agra da rá 
nues tra con ver sión, y la tie rra es tal, que no bas ta fuer za 
hu ma na pa ra los su je tar”.11

En fe bre ro de 1579, el Ca bil do de la ciu dad de Car ta go in for-
ma ba que los in dí ge nas, “se han he cho cris tia nos mu chos de 
ellos, re ci bien do el agua del san to bau tis mo por ma no de los 
re li gio sos del se ñor San Fran cis co que aquí es tán ”.12 El bau-
tis mo y la re duc ción de in dí ge nas en po bla dos se lle vó a ca bo 
de for ma si mul tá nea. Gra cias al es ta ble ci mien to de con ven tos 
se de en Car ta go y Es par za, los frai les fran cis ca nos rea li za ron la 
do ble la bor de evan ge li zar y con cen trar la po bla ción in dí ge na 
en pue blos .13
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Las tie rras de las co mu ni da des in dí ge nas

En 1576, una or den da da por el vi rrey de Mé xi co de fi nió las 
tie rras asig na das a ca da pue blo de in dios, a la que se lla mó 
“fun do le gal”. En el ca so de los pue blos de in dios de Cos ta 
Ri ca, la tie rra co mu nal asig na da a ca da uno de ellos com pren-
día una su per fi cie cir cu lar cu yo ra dio me día 2.873 va ras a par-
tir del cen tro de la pla za, equi va len te a cer ca de 2.600 man za-
nas.14 La tie rra de ca da uno de es tos pue blos se dis tri bu yó de la 
si guien te ma ne ra: una par te se des ti nó al cas co del pue blo (las 
ca sas, huer tas y so la res de los in dí ge nas), otra se re ser vó pa ra 
eji dos o áreas agrí co las y ga na de ras de ex plo ta ción y be ne fi cio 
co mún; otra se de di có a bal díos (mon tes, bos ques, za ca ta les y 
otras zo nas don de se cria ban ani ma les, fru tas y plan tas sil ves-
tres) de be ne fi cio tam bién co mún; y otra, la más im por tan te, 
se re par tió en par ce las in di vi dua les a ca da uno de los ca be zas 
de fa mi lia del pue blo, con ca rác ter de pro pie dad in di vi dual, 
pe ro con tan tas li mi ta cio nes, que vi no a ser un de re cho de 
usu fruc to y no el do mi nio ple no de la pro pie dad.

El fun do le gal de los pue blos de in dios ra ti fi có los de re chos de 
los in dí ge nas a la tie rra, asi mi ló las for mas de te nen cia co lec-
ti va de los pue blos in dí ge nas a las ins ti tu cio nes co mu na les de 
tra di ción his pa na y se pa ró el área te rri to rial in dí ge na de la 
pro pie dad de la Co ro na (tie rras rea len gas) y de los par ti cu la res 
es pa ño les.15

Los pue blos de in dios po dían ser asig na dos a un so lo en co men-
de ro o, bien, frac cio na dos en par tes igua les, dis tri bu yén do se 
por mi ta des a di fe ren tes en co men de ros. Aque llos que fue ron 
frac cio na dos per ma ne cie ron así a lo lar go del pe río do co lo nial. 
La ma yo ría de los asen ta mien tos in dí ge nas fun da dos a raíz del 
re par to de en co mien das, per sis tie ron co mo uni da des so cio po lí-
ti cas y ocu pa ron el si tio pre his pá ni co de su po bla ción mien tras 
con ta ron con un sig ni fi ca ti vo nú me ro de ha bi tan tes.16
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El ca bil do in dí ge na

Pa ra su or ga ni za ción in ter na, los pue blos de in dios fue ron 
do ta dos de ór ga nos de po der lo ca les, por me dio de la cons-
ti tu ción del “ca bil do in dí ge na”. Es ta ins ti tu ción fue crea da y 
uti li za da pa ra ca na li zar y ma te ria li zar los in te re ses eco nó mi cos 
de la Co ro na, de la Igle sia y de los con quis ta do res.17 Al prin-
ci pio, los in te gran tes del ca bil do eran es co gi dos por los es pa-
ño les de en tre los ca ci ques in dí ge nas, a fin de ga ran ti zar se la 
co la bo ra ción de los di ri gen tes au tóc to nos en el so me ti mien to 
de la ma sa de po bla ción in dí ge na. El ca bil do te nía au to ri dad 
po lí ti ca y ju rí di ca al in te rior de su pro pio pue blo, pe ro sus 
de ci sio nes ju rí di cas se li mi ta ban a ca sos en que no se ha bía 
pro du ci do de rra ma mien to de san gre, pues en esas cir cuns tan-
cias in ter ve nían las au to ri da des es pa ño las.

El ca bil do in dí ge na es ta ba in te gra do por el go ber na dor y el 
al cal de in dí ge na, así co mo por otros in dí ge nas de no mi na dos 
re gi do res. En rea li dad, el ta ma ño del ca bil do de los pue blos 
de in dios va ria ba en fun ción de la im por tan cia nu mé ri ca 
de di cho pue blo. A di fe ren cia del res to de los in dí ge nas, los 
miem bros del ca bil do es ta ban exen tos del pa go de tri bu tos. 
Pe ro te nían la obli ga ción de re cau dar los pro duc tos tri bu ta dos 
por los de más “in dios co mu nes”, ha bi tan tes del pue blo, así 
co mo re clu tar hom bres, mu je res y ni ños pa ra po ner los al ser-
vi cio de en co men de ros, go ber na do res o frai les.

El prin ci pal ob je ti vo de los pue blos de in dios fue el de ca na li-
zar la pro duc ción y la ma no de obra in dí ge na ha cia el sec tor de 
los en co men de ros y co mer cian tes ave cin da dos en las ciu da des 
es pa ño las, pe ro tam bién ha cia otros fun cio na rios co lo nia les 
ta les co mo los co rre gi do res y frai les a car go de en se ñar la doc-
tri na cris tia na a los in dí ge nas. 

En es tos pue blos, los es pa ño les im plan ta ron un pa trón ur ba nís-
ti co y una ad mi nis tra ción que imi ta ba al sis te ma de las ciu da-
des es pa ño las, y una dis tri bu ción del es pa cio don de se asen ta ba 
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el po bla do en for ma de ta ble ro: al cen tro se si tua ba una pla za y 
en sus cos ta dos se asen ta ban el edi fi cio de la igle sia, las “ca sas 
del ca bil do”, y las mo ra das de los ve ci nos prin ci pa les.

Co rre gi do res y frai les doc tri ne ros

El en la ce en tre el ca bil do in dí ge na y los es pa ño les ave cin da dos 
en Car ta go se rea li za ba por me dio de otros fun cio na rios co lo-
nia les lla ma dos co rre gi do res, y por los frai les doc tri ne ros.

Los pri me ros co rre gi do res es ta ban a car go de va rios pue blos 
de in dios los que que da ban agru pa dos ba jo la cir cuns crip ción 
ad mi nis tra ti va del “co rre gi mien to”. Mu chos de es tos fun cio na-
rios, es co gi dos de en tre la pro pia eli te de los en co men de ros, se 
ins ta la ban en los pue blos de in dios y ex plo ta ban in mi se ri cor-
de men te a los in dí ge nas.

Los frai les doc tri ne ros tam bién es ta ban a car go de un gru po 
de pue blos de in dios de no mi na do “doc tri na”. La doc tri na o 
cu ra to po día o no coin ci dir con la cir cuns crip ción ad mi nis tra-
ti va de los co rre gi mien tos. 

Co rre gi do res y frai les es ta ble cían el en la ce con la co mu ni dad 
in dí ge na por me dio del ca bil do de los pue blos de in dios. Por 
ello, al gu nos au to res con si de ran que esa ins ti tu ción cons ti tuía 
la “co rrea de trans mi sión” del po der es pa ñol ha cia la ma sa 
de po bla ción agru pa da en los pue blos. Por me dio del ca bil do, 
co rre gi do res y frai les pe ne tra ban di rec ta men te en la co mu ni-
dad in dí ge na. Los pri me ros re pre sen ta ban el po der po lí ti co, 
fis cal y ju rí di co, en tan to que los se gun dos la do mi na ción 
ideo ló gi ca.

Los pue blos de in dios

A me dia dos de la dé ca da de 1580, prác ti ca men te to dos los 
in dí ge nas del in te rior de Cos ta Ri ca se en con tra ban re du ci dos 
en pue blos de in dios, la ma yor par te de los cua les se ubi ca ban 
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en el Va lle Cen tral: Bar va, Pa ca ca, Ase rrí y Cu rri da bat en el 
oc ci den te del va lle; y Cot, Quir cot, To bo si y Uja rrás en la par-
te orien tal. Otros se lo ca li za ban en la de pre sión del Re ven ta-
zón: Co rro cí, Oro si, Tu rrial ba, Tu cu rri que y Pe ji bay. Un po co 
más al es te, y ya en la en tra da ha cia la re gión de Ta la man ca, 
es ta ban Teo ti que y Chi rri pó, mien tras que en el Pa cí fi co cen-
tral es ta ban Cho me y Ga ra bi to. Más tar de se lo gra ron re du cir 
otras po bla cio nes, ta les co mo Que po y Bo ru ca en la zo na 
del Pa cí fi co sur, so bre la ru ta te rres tre que unía Car ta go con 
Pa na má. Tam bién se re du je ron po bla cio nes en Ta la man ca y el 
área del Ca ri be sur, ta les co mo San Jo sé Ca bé car y Ara. No 
obs tan te, es tos úl ti mos pue blos tu vie ron una cor ta exis ten cia 
da do que los in dí ge nas, o huían ha cia la mon ta ña, u opo nían 
fuer te re sis ten cia, de sa lo jan do a los frai les mi sio ne ros y otros 
es pa ño les de di cho te rri to rio. 

Al gu nos de los pue blos de sa pa re cie ron rá pi da men te por ex tin-
ción y hui da de los in dí ge nas, ta les co mo Cho me. Otros se 
man tu vie ron más tiem po y de sa pa re cie ron más tar día men te. 
Es te fue el ca so de Que po, que per ma ne ció has ta la pri me ra 
mi tad del si glo XVIII. Unos po cos fue ron re po bla dos ha cia 
es tos mis mos años con in dí ge nas traí dos de Ta la man ca, ta les 
co mo Ga ra bi to y Oro si. 

Por lo me nos has ta 1610, el pe so de la ex plo ta ción de los in dí-
ge nas   re ca yó en los tri bu tos así co mo en otras ar bi tra rie da des 
im pues tas por los es pa ño les a los au tóc to nos: ade más de tri bu-
tos, los in dí ge nas tu vie ron que su mi nis trar “ser vi cios per so na-
les”; es de cir, tra ba jar don de lo se ña la ran sus en co men de ros, 
rea li zan do cual quier ti po de ta reas que les fue sen im pues tas.

Los tri bu ta rios

Pe ro, ¿có mo se de fi nía un tri bu ta rio in dio? Has ta 1578 fue 
con si de ra do co mo tri bu ta rio el in dí ge na va rón re du ci do y 
je fe de fa mi lia. En ju nio de ese año se es ta ble ció pa ra to da la 
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ju ris dic ción del Vi rrei na to de Nue va Es pa ña que era tri bu ta rio 
to do in dí ge na re du ci do hom bre o mu jer, que es tu vie ra ca sa do. 
Tam bién se in tro du jo la ca te go ría de me dio tri bu ta rio, pa ra los 
viu dos de am bos se xos y se de ter mi nó la ca te go ría de re ser va-
do (que no pa ga ba tri bu to) pa ra los ca ci ques, prin ci pa les, los 
miem bros del ca bil do in dí ge na, los en fer mos, los mi nus vá li-
dos y los ma yo res de 50 años.18

A to do tri bu ta rio le co rres pon día la brar una mil pa de una 
man za na. Tam bién te nía que en tre gar a su en co men de ro una 
man ta de al go dón de 3 por 2 va ras, 9 1/2 li bras de he ne quén, 
1/2 li bra de ca bu ya, 3/4 de li bra de ce ra, un cuar ti llo de sal 
y una pie za de ce rá mi ca. Ade más, ca da 25 tri bu ta rios te nían 
que re co ger una bo ti ja de miel y de bían cul ti var un fri jo lar de 
una man za na. La siem bra, el cui da do de los plan tíos, así co mo 
la re co lec ción y el aca rreo del pro duc to has ta la ve cin dad del 
en co men de ro en Car ta go, co rres pon día a los tri bu ta rios. Pe ro, 
ade más, los pue blos de in dios de bían su mi nis trar tem po ral-
men te in dí ge nas pa ra que de ma ne ra ro ta ti va fue ran a la bo rar 
en di ver sas ta reas do més ti cas en las ca sas de los en co men de-
ros. Asimis mo, es ta ban obli ga dos a tra ba jar gra tui ta men te en 
la re pa ra ción de las ca sas de los en co men de ros y su mi nis trar le 
pes ca do en tiem po de cua res ma.19

La ex plo ta ción de los in dí ge nas tri bu ta rios

To das las ac ti vi da des eco nó mi cas de pen dían de la ex plo ta ción 
in mi se ri cor de de los in dí ge nas, ya co mo tri bu ta rios, ya co mo 
ma no de obra. Clau dia Qui rós trans cri be nu me ro sos ca sos en 
los que se pue de apre ciar el gra do de ex plo ta ción al que eran 
so me ti dos los in dí ge nas. Así, por ejem plo, en 1590 los in dí ge-
nas del po bla do de Ga ra bi to se que ja ron de que el ex go ber na-
dor de Cos ta Ri ca, Die go de Ar tie da Chi ri nos, y el al cal de de 
la ciu dad de Es par za, se ha bían apo de ra do de 200 fa ne gas de 
maíz de su co mu ni dad, las cua les ven die ron en el puer to de la 
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Cal de ra. Es te mis mo go ber na dor fue acu sa do de em plear a los 
in dí ge nas co mo bes tias de car ga pa ra que aca rrea ran pro duc-
tos ha cia Sue rre y a los puer tos de Es par za.20

El go ber na dor de la Cue va fue acu sa do de obli gar a los in dí-
ge nas a ex traer ca bu ya y zar za pa rri lla, con la que lue go de bían 
fa bri car pe ta cas y lle vár se las a su ca sa en Car ta go. Tam bién, 
es te go ber na dor acu só a los in dí ge nas de Bar va, Cu rri da bat 
y Ase rrí de ha ber se re be la do, lo que le sir vió de ex cu sa pa ra 
sa car in dí ge nas de es tos pue blos y po ner los a tra ba jar en la 
siem bra de mil pas. A otros in dí ge nas los for zó a tras la dar se 
has ta la cos ta a tra ba jar en un obra je de pro duc ción de añil. A 
es te fun cio na rio igual men te se le acu só de obli gar a los in dí-
ge nas de Que po a que le fa bri ca ran cin chas y já qui mas pa ra 
ca ba llos. Ade más, obli gó a in dí ge nas de la re gión de Ba ga ces y 
Aban ga res a tra ba jar en la cons truc ción y re pa ra ción de unas 
fra ga tas en la cos ta, en el de no mi na do “as ti lle ro de Juan So la-
no”. Otros va rios go ber na do res sa ca ron in dí ge nas de los pue-
blos de Cu rri da bat, Bar va, Ase rrí y Tu cu rri que, pa ra lle var los 
a tra ba jar en la re pa ra ción de em bar ca cio nes en Sue rre.21

Los frai les a car go de la doc tri na de los pue blos de in dios tam-
bién ex plo ta ron fuer te men te a los in dí ge nas. Así, por ejem plo, 
los in dí ge nas de Pa ca ca se que ja ron de que el frai le, con el pre-
tex to de que los mu cha chos asis tie ran a la doc tri na, los te nía 
to do el día te jien do pe ta cas, pe ta qui llas y pe ta tes, y que en via-
ba a los adul tos has ta la cos ta, car gan do ma de jas de hi lo, las 
que de bían te ñir con tin te de ca ra co les ma ri nos. Por tal ra zón, 
el pue blo se que da ba sin hom bres pa ra la bo rar las mil pas y en 
con se cuen cia pa sa ban ham bre. Es te mis mo frai le exi gía que 
los in dí ge nas le en tre ga ran ca da do min go 8 cuar ti llos de maíz, 
5 ga lli nas, 4 rea les de ca cao, dos me dios rea les de car ne y los 
vier nes, hue vos y pes ca do. Que ja se me jan te pre sen ta ron los 
in dí ge nas de Cu rri da bat y Ase rrí, quie nes se ña la ron que su 
frai le doc tri ne ro los en via ba a tra ba jar a la fuer za a las mil pas 
y ta ba ca les de su pro pie dad, sin pa gar les nin gún sa la rio, y que 
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en for ma vio len ta sa ca ba a los in dios y los en via ba a Car ta go, 
don de los al qui la ba pa ra que rea li za ran tra ba jos pa ra otros 
es pa ño les. Por lo de más, di cho frai le vi vía aman ce ba do con 
dos mu je res y obli ga ba a los in dí ge nas a que sem bra ran mil pas 
pa ra di chas mu je res y a cons truir les ca sas.22

Apar te de la ex plo ta ción pa de ci da por los in dí ge nas, a ellos 
les co rres pon día asu mir el tra ba jo de los pre pa ra ti vos pa ra las 
fies tas re li gio sas, ta les co mo lim piar y ador nar ca lles, cons-
truir al ta res y en ra ma das, arre glar, lim piar y en ca lar la igle sia 
ma yor, etc.

En su ma, al me nos has ta 1610, las ac ti vi da des pro duc ti vas de 
la go ber na ción de Cos ta Ri ca es tu vie ron sus ten ta das en la 
ex plo ta ción de las co mu ni da des in dí ge nas por me dio del tri bu-
to en es pe cie. Es te tri bu to be ne fi ció a los en co men de ros y a la 
Co ro na, re pre sen ta da por sus fun cio na rios el go ber na dor y los 
ofi cia les de la Real Ha cien da. Por su par te, los frai les ex plo ta-
ron a los in dí ge nas por me dio de la lla ma da “ra ción del cu ra” 
(can ti dad de co mi da que los in dí ge nas de bían en tre gar pe rió-
di ca men te al cu ra pa ra su ma nu ten ción), así co mo por me dio 
de otra se rie de abu sos, que in cluían la ex tor sión, los azo tes y 
has ta la muer te de los au tóc to nos.

La acul tu ra ción del in dí ge na y el drás ti co des cen so de la 
po bla ción

Apar te de la drás ti ca dis mi nu ción de la po bla ción, los in dí ge-
nas que vi vían en “pue blos de in dios” fue ron so me ti dos a una 
acul tu ra ción sis te má ti ca. En pri mer lu gar, de be mos re cor dar 
que la so la con cen tra ción de los in dí ge nas en po bla dos sig-
ni fi có una ra di cal trans for ma ción de sus an te rio res pa tro nes 
de ocu pa ción del sue lo, ca rac te ri za dos por al deas dis per sas, 
com pues tas de ran chos que agru pa ban a una fa mi lia numerosa 
(abue los, hi jos ca sa dos, ni ños me no res). A ve ces, una al dea no 
era otra co sa más que unos po cos de es tos ran chos se pa ra dos 
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en tre sí. En los pue blos de in dios, los es pa ño les im pu sie ron la 
agru pa ción de ran chos com pues tos por fa mi lias nu clea res; es 
de cir, una pa re ja y sus ni ños.

Un as pec to cru cial de la la bor de los frai les fue su in ten to 
por erra di car la re li gión de los in dí ge nas la cual con si de ra ban 
“ido la tría”. La con ver sión al cris tia nis mo in cluía en ton ces no 
so lo el bau tis mo de los in dí ge nas, si no igual men te la sis te má-
ti ca bús que da de “ído los” y su des truc ción. Al prin ci pio, los 
frai les se preo cu pa ron por apren der las len guas ver ná cu las e 
in clu si ve tra du cían a esas len guas las ora cio nes cris tia nas. Así, 
se sa be que los frai les que es tu vie ron en Cos ta Ri ca en esos 
años es cri bie ron una Gra má ti ca de la len gua hue tar, que era el 
idio ma ha bla do por los ha bi tan tes de la ma yor par te del te rri-
to rio cos ta rri cen se. No obs tan te, con pos te rio ri dad se bus có 
que los in dí ge nas apren die ran el cas te lla no, y es te sus ti tu yó al 
hue tar en los ofi cios re li gio sos. Se cree que el idio ma hue tar 
de jó de ha blar se en el si glo XVIII, aun que al gu nos as pec tos 
de es te idio ma se in te gra ron en el cas te lla no ha bla do por los 
des cen dien tes de los hue ta res que aún vi ven en el in te rior del 
Va lle Cen tral, co mo los ha bi tan tes de Qui ti rri sí.23

La po bla ción in dí ge na, su je ta a la ex plo ta ción des me di da en 
los pue blos de in dios, su frió una drás ti ca caí da de mo grá fi ca. 
Tal si tua ción era ya evi den te en 1601. Ese año, el rey se ña la-
ba que ha bía re ci bi do in for ma ción de la ma ne ra en que eran 
tra ta dos los in dios de la go ber na ción de Cos ta Ri ca, la que 
de no mi na “opre sión y ma los tra ta mien tos”, que te nía por 
con se cuen cia el que los in dí ge nas “se va yan aca ban do muy a 
pri sa”. A fin de evi tar su ex tin ción, la Co ro na or de nó a “to dos 
los es pa ño les ve ci nos y ha bi tan tes de esa pro vin cia (de Cos ta 
Ri ca)” que den a los in dí ge nas “la li ber tad (...), sin la no ta de 
es cla vi tud y ser vi dum bre que has ta aquí han te ni do”.24 Pe ro 
los es pa ño les de Car ta go no cum plie ron con la or den da da 
por el mo nar ca.
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Ha cia 1610 la po bla ción in dí ge na se ha bía re du ci do drás ti ca-
men te. Clau dia Qui rós com pa ra los 69.875 in dí ge nas apro pia-
dos en 1569 de ma ne ra efec ti va por me dio de las en co mien-
das, con los 7.168 in dí ge nas con ta bi li za dos en 1610, lo que la 
lle va a afir mar que en el tér mi no de 42 años, los in dí ge nas 
en co men da dos ha bían dis mi nui do en un 89,74 por ciento.25 
Tan alar man te des cen so de la po bla ción in dí ge na, en opi nión 
de la au to ra, fue oca sio na do por el im pac to de la con quis ta 
y por la con vi ven cia for zo sa del abo ri gen con el es pa ñol. La 
ex plo ta ción de bi li tó a los in dí ge nas e igual men te fue ron pre sa 
fá cil de las en fer me da des traí das por los eu ro peos y que en 
Amé ri ca se con vir tie ron en epi de mias en dé mi cas. 

Los te rri to rios de in dí ge nas in su mi sos al po der es pa ñol

No to dos los ha bi tan tes in dí ge nas del te rri to rio de Cos ta Ri ca 
fue ron so me ti dos y re du ci dos en pue blos de in dios. Des co no-
ce mos qué nú me ro de in dí ge nas es ca pa ron de la do mi na ción 
es pa ño la, aun que sa be mos que ocu pa ron vas tos es pa cios te rri-
to ria les que los es pa ño les no pu die ron con tro lar. Po de mos 
de cir que esos in dí ge nas es ta ban in te gra dos por po bla cio nes 
de las en ti da des po lí ti cas que ocu pa ban di chos lu ga res an tes 
de la lle ga da de los es pa ño les, jun to con in dí ge nas que es ca pa-
ron de los te rri to rios que ha bían caí do en ma nos de los es pa-
ño les. En es te sen ti do, tal co mo lo ex pli ca mos en el ca pí tu lo 
an te rior, la re gión de las lla nu ras del nor te y el te rri to rio de 
Ta la man ca, así co mo sec cio nes del Pa cí fi co sur, se con vir tie ron 
en “zo nas de re fu gio”, don de los in dí ge nas man tu vie ron su 
in de pen den cia res pec to de los es pa ño les y se or ga ni za ron de 
acuer do con tra di cio nes an ces tra les, lo gran do man te ner una 
con ti nui dad con el pa sa do pre his pá ni co. Es di fí cil de ter mi nar 
con pre ci sión có mo evo lu cio nó de mo grá fi ca men te esa po bla-
ción. Sin du da, re sul ta ron afec ta dos por las epi de mias que se 
pro pa ga ron des de los nú cleos de co lo ni za ción his pá ni ca, pe ro 
es tam bién pro ba ble que con el trans cur so del tiem po lo gra ran 
cier ta es ta bi li dad. En lo que res pec ta a la re gión de Ta la man ca, 
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los frai les que in gre sa ron a lo lar go de to do el pe río do co lo nial 
de ja ron cons tan cia de la exis ten cia de po bla cio nes re la ti va men te 
nu me ro sas, in te gra das por va rios mi les de ha bi tan tes.26

LA SO CIE DAD HIS PÁ NI CA Y SU ECO NO MÍA

En tre los con quis ta do res que in va die ron el te rri to rio de Cos ta 
Ri ca se en con tra ban dos gru pos. El pri me ro de ellos es ta ba 
in te gra do por los lí de res con quis ta do res, es pe cial men te los 
go ber na do res, sus fa mi lia res y hom bres de con fian za. Al gu-
nos des cen dían de las po de ro sas fa mi lias de con quis ta do res 
y po bla do res de las ciu da des de San tia go de Gua te ma la, Gra-
na da, León y San Sal va dor. Otros, aun que no te nían di cha 
al cur nia, al con ver tir se en po bla do res en Cos ta Ri ca, pa sa ron 
a la ca te go ría de “hi jos dal go” y fue ron do ta dos con en co mien-
das de in dí ge nas y tie rras. Fue ron es tos co lo ni za do res quie nes 
sa ca ron ma yor ven ta ja de la ex plo ta ción de los in dí ge nas.

Con la im plan ta ción de la en co mien da y sus exi gen cias pa ra 
los in dí ge nas en tri bu tos y ma no de obra, el gru po de los en co-
men de ros pu so en fun cio na mien to la eco no mía co lo nial. Sin 
em bar go, no de be mos ol vi dar que al la do de la pe que ña frac-
ción de las fa mi lias de en co men de ros, tam bién se ins ta ló otro 
gru po de es pa ño les, cons ti tuido por fa mi lias de la bra do res, 
ca ren tes de en co mien das y de tie rras. Des co no ce mos cuán tos 
de es tos es pa ño les in gre sa ron en las dé ca das fi na les del si glo 
XVI; sin em bar go, es im por tan te se ña lar que en las con tra ta-
cio nes fir ma das por los go ber na do res An gu cia na de Gam boa 
pri me ro, y Ar tie da Chi ri nos des pués, am bos se com pro me tie-
ron a traer la bra do res es pa ño les pa ra po blar la tie rra.

Los tri bu tos en es pe cie ge ne ra ron los ali men tos y ar tí cu los exi-
gi dos por los en co men de ros, a la vez que los in dí ge nas tri bu ta-
rios fue ron obli ga dos a tra ba jar fue ra de su co mu ni dad en ac ti-
vi da des agro-ga na de ras y de cons truc ción de em bar ca cio nes.

La ex plo ta ción de las po bla cio nes de los pue blos de in dios per-
mi tió el de sa rro llo de dos es pa cios eco nó mi cos, uno en el Va lle 
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Cen tral y otro en la re gión del Pa cí fi co se co. Más tar de fue 
es ta ble ci do otro nú cleo de co lo ni za ción y de ac ti vi da des eco-
nó mi cas en la re gión del Ca ri be. Igual men te, la do mi na ción 
co lo nial se ex ten dió, des de la dé ca da de 1590 ha cia la re gión 
del Pa cí fi co sur, con la re duc ción de in dí ge nas en los pue blos 
de in dios de Que po y Bo ru ca, así co mo ha cia la ver tien te del 
Ca ri be, por me dio de la fun da ción del pue blo de in dios de 
Tu rrial ba y el puer to del Sue rre, a ori llas del río del mis mo 
nom bre (hoy día Pa ris mi na).

Los pro duc tos tri bu ta dos por los in dí ge nas eran ca na li za dos 
en gran par te ha cia el ex te rior o, bien, se em plea ban co mo apo-
yo pa ra el de sa rro llo de otras ac ti vi da des pro duc ti vas. Por otro 
la do, los en co men de ros tam bién ha bían re ci bi do con si de ra bles 
por cio nes de te rre no, las “mer ce des de tie rra”, que con sis tían 
en ri cas tie rras con ce di das a los con quis ta do res por la Co ro na 
en re co no ci mien to de sus ser vi cios du ran te la con quis ta. En 
Cos ta Ri ca es tas mer ce des se ubi ca ban en las cer ca nías de la 
ciu dad de Car ta go, y cons ti tu ye ron ver da de ros la ti fun dios que 
se con ser va ron has ta fi nes del pe río do co lo nial. Allí obli ga ron 
a sus in dí ge nas de en co mien da a la bo rar les la tie rra a fin de 
pro du cir cul ti vos, co mer cia li za bles en el ex te rior, o a cui dar 
ga na do va cu no o por ci no.

A par tir de la dé ca da de 1570, la co lo nia his pá ni ca de Cos ta 
Ri ca en tró en un pro ce so de de sa rro llo eco nó mi co ba sa do en 
la ex plo ta ción de al re de dor de 70.000 in dí ge nas, re du ci dos en 
pue blos de in dios si tua dos prin ci pal men te en el Va lle Cen tral, 
y se cun da ria men te en la re gión del Pa cí fi co se co. 

Los go ber na do res Alon so An gu cia na de Gam boa (1574-1577) 
y Die go Ar tie da Chi ri nos (1577-1590) in vir tie ron re cur sos en 
Cos ta Ri ca con la es pe ran za de rea li zar ne go cios lu cra ti vos. 
Tam bién con ti nua ban con la idea de con quis tar la re gión del 
Ca ri be sur, a fin de ex plo tar sus re cur sos au rí fe ros.

Con la fun da ción del puer to de la Cal de ra y la reu bi ca ción, en 
1574, de la ciu dad de Aran juez (re bau ti za da Es pí ri tu San to y 
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lue go Es par za), se con so li dó el do mi nio his pá ni co en la re gión 
del Pa cí fi co se co. La ju ris dic ción po lí ti ca de Es par za abar ca ba 
la fa ja cos te ra que se ex ten día en tre los ríos Gran de de Tár co-
les y Tem pis que. En di cho te rri to rio se en con tra ban im por tan-
tes con cen tra cio nes de co mu ni da des in dí ge nas, co mo Ba ga cí, 
Aban ca rí (Aban ga res), Cho me, y es pe cial men te Ga ra bi to.

Los es pa ño les apro ve cha ron las con di cio nes y los re cur sos 
na tu ra les pree xis ten tes en esa re gión: abun dan cia de en se-
na das, ba hías y si tios apro pia dos pa ra em bar ca de ros, ap tos 
pa ra la rea li za ción del co mer cio lo cal y re gio nal, tam bién gran 
ri que za de ma de ras pre cio sas y otros ma te ria les pa ra la ac ti vi-
dad de cons truc ción de bar cos y con di cio nes pa ra el de sa rro llo 
de la ga na de ría va cu na, ca ba llar, por ci na y mu lar.27

El prin ci pal po lo di ná mi co lo cons ti tu yó el Va lle Cen tral pun-
to de con cen tra ción de la po bla ción es pa ño la y de los pue blos 
de in dios. Es tos eran To bo si, Is ta rú, Uja rrás, Oro si, Güi ci rí, 
Tu cu rri que, Tu rrial ba y Ati rro, en la sec ción orien tal del Va lle 
Cen tral y en la de pre sión del río Re ven ta zón. En la sec ción 
oc ci den tal se en con tra ban Cu rri ra bá, Bar va, Pa ca ca y Ase rrí. 
Es ta im por tan te con cen tra ción de pue blos de in dios fue la que 
ge ne ró la ma yor par te de la pro duc ción agrí co la y ar te sa nal de 
la que se apro pia ban los en co men de ros crio llos, los fun cio na-
rios co lo nia les y los frai les.

La pro duc ción de ali men tos y ar te sa nías ob te ni das de los 
in dí ge nas de en co mien das fue co mer cia li za da fue ra del Va lle 
Cen tral, don de no exis tía un co mer cio da do el re du ci do gru po 
de es pa ño les. La co mer cia li za ción del tri bu to en es pe cie y de 
co se chas de cul ti vos lo gra dos con el tra ba jo de los in dí ge nas de 
los pue blos de in dios, con du jo a que el co mer cio se con so li da ra 
co mo la fuer za mo triz de la eco no mía co lo nial de la Go ber na-
ción de Cos ta Ri ca.28
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EL CO MER CIO Y LAS VÍAS DE CO MU NI CA CIÓN

Pa ra la co mer cia li za ción de los pro duc tos in dí ge nas ob te ni dos 
a tra vés de los tri bu tos, los es pa ño les se in te re sa ron por abrir 
vías de co mu ni ca ción pa ra en la zar Car ta go y el Va lle Cen tral 
con los puer tos de las cos tas del Pa cí fi co pri me ro, y del Ca ri-
be des pués. Los in dí ge nas te nían ca mi nos pa ra co mu ni car sus 
di ver sas co mu ni da des, tan to al in te rior de la re gión del Va lle 
Cen tral, co mo en tre el Va lle Cen tral y las re gio nes si tua das 
en am bas ver tien tes. Sin em bar go, los ca mi nos in dí ge nas 
ha bían si do di se ña dos pa ra ser re co rri dos a pie. En cam bio, 

OCÉANO PACÍFICO

Población de Costa Rica en la Colonia



24

los es pa ño les in tro du je ron la mu la, por lo que tu vie ron que 
rea de cuar los vie jos ca mi nos pre his pá ni cos. La pri me ra ru ta 
que acon di cio na ron los es pa ño les pa ra vin cu lar el Va lle Cen-
tral con el ex te rior fue la es ta ble ci da en tre Car ta go y la re gión 
de la ju ris dic ción de Es par za y su puer to de Cal de ra. Más tar de 
se abri ría un ca mi no mu le ro en tre Car ta go y el puer to de Sue-
rre, si guien do la de pre sión del río Re ven ta zón.

El co mer cio de ex por ta ción de pro duc tos del Va lle Cen tral 
se orien tó prin ci pal men te ha cia Pa na má, aun que tam bién se 
ex por ta ron al gu nos ali men tos des de Car ta go has ta las ciu da-
des de Gra na da y León de Ni ca ra gua, tan to por vía te rres tre 
co mo por vía ma rí ti ma. Por otro la do, has ta fi nes del si glo 
XVI, nin gu na ru ta te rres tre en la za ba a Cos ta Ri ca con Pa na-
má, por lo que el co mer cio con el ist mo pa na me ño se lle vó a 
ca bo ex clu si va men te por vía ma rí ti ma, en los pri me ros años 
de la im plan ta ción co lo nial. La ac ti vi dad ga na de ra mu lar en 
la re gión de Es par za de pen dió de la na ve ga ción ma rí ti ma 
pues las mu las eran em bar ca das en Cal de ra con des ti no a 
Pa na má.

En 1566, la Co ro na or ga ni zó de ma ne ra de fi ni ti va el sis te ma 
de na ve ga ción en tre Es pa ña y Amé ri ca. Por me dio de con vo yes 
de bar cos, a los que se lla mó Flo tas y Ar ma das de Ga leo nes, 
se ins tau ró el fun cio na mien to del co mer cio en tre am bos con ti-
nen tes. El ist mo pa na me ño fue es co gi do co mo si tio de en la ce 
pa ra el co mer cio con Pe rú. Ya pa ra es tos años, la ri que za mi ne-
ra de Mé xi co y Pe rú se con vir tió en el prin ci pal in te rés pa ra 
la Co ro na. De allí que los con vo yes en via dos ha cia Amé ri ca 
te nían co mo fin lle var la pla ta ame ri ca na. A cam bio, di ver sas 
pro duc cio nes eu ro peas in gre sa ban en los puer tos ame ri ca nos. 
En el ca so del Pe rú, una flo ta de em bar ca cio nes fun cio na ba en 
el Pa cí fi co, en la zan do Li ma y su puer to El Ca llao con Pa na má. 
La pla ta en via da de Pe rú a Pa na má en ga leo nes era ne ce sa rio 
de sem bar car la y lle var la en mu las al otro la do del ist mo, has-
ta el puer to de Nom bre de Dios y más tar de a Por to be lo pa ra 
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lue go em bar car la ha cia Es pa ña. Mi les de mu las eran re que ri-
das anual men te en el tras la do de mer can cías de una cos ta a 
otra del ist mo pa na me ño. De allí que la ga na de ría mu lar en 
la ju ris dic ción de Es par za tu vo co mo fin abas te cer la de man da 
mu lar en Pa na má.

El es ta ble ci mien to de una “fe ria co mer cial” en Por to be-
lo tam bién ge ne ró de man da de ali men tos, pues tan to ese 
puer to co mo la ciu dad de Pa na má ha bían si do fun da dos en 
los si tios ubi ca dos es tra té gi ca men te (am bas se ubi ca ban en 
los ex tre mos de la par te más an gos ta del ist mo), sin to mar 
en cuen ta as pec tos re la ti vos a fer ti li dad del sue lo, pues la 
ma yor par te de los te rre nos ale da ños eran es té ri les. De allí 
que fue se ne ce sa rio im por tar los ali men tos con su mi dos por 
sus ha bi tan tes y por la mul ti tud de co mer cian tes, ma ri ne ros 
y sol da dos que lle ga ban a Pa na má en la Ar ma da del Sur, y a 
Por to be lo en la Ar ma da de Ga leo nes. En oca sio nes lle ga ban 
has ta 2.000 per so nas en unas se sen ta em bar ca cio nes, quie-
nes de bían ser ali men ta das du ran te el tiem po que per ma ne-
cían en puer to. Por otro la do, las em bar ca cio nes en su via je 
de re gre so a Pe rú y Es pa ña, res pec ti va men te, ne ce si ta ban 
lle var ví ve res su fi cien tes pa ra ali men tar a los pa sa je ros y tri-
pu lan tes.

El de sa rro llo de las ac ti vi da des co mer cia les en el ist mo pa na-
me ño fue lo que per mi tió el pri mer de sa rro llo eco nó mi co y 
co mer cial de Cos ta Ri ca co lo nial, ba sa do en la pro duc ción 
de ali men tos y ar te sa nías que eran ex por ta dos ha cia el ist mo 
pa na me ño.
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Des de Cos ta Ri ca se ex por ta ba a Pa na má gran can ti dad de 
maíz, ne ce sa rio pa ra la ali men ta ción de las mu las, así co mo 
tri go, ha ri na, biz co cho, se bo, cer dos y ca po nes. Tam bién pro-
duc tos de ori gen sil ves tre co mo la zar za pa rri lla. La in tro duc-
ción del cul ti vo de tri go (de ori gen eu ro peo) lle vó tam bién a la 
edi fi ca ción de mo li nos pa ra su mo lien da. El pro pio go ber na-
dor Ar tie da Chi ri nos ins ta ló el pri mer mo li no de tri go en la 
re gión del Va lle Cen tral.

Co mer cian tes de Ni ca ra gua y Pa na má se pre sen ta ban en Car-
ta go a rea li zar co mer cio con los en co men de ros ofre cién do les 
pro duc tos co mo ro pa de la Chi na y de Mé xi co, ins tru men tos 
agrí co las de hie rro, ar mas, pa pel, vi nos, etc. A cam bio, los 
en co men de ros ex tor sio na ban a los in dí ge nas exi gién do les la 
en tre ga de ar te sa nías, así co mo for zán do los a la brar la tie rra a 
fin de le van tar co se chas que ne go cia ban con los co mer cian tes 
pa ra su en vío a Pa na má y ciu da des de Ni ca ra gua. 

Los go ber na do res tam bién se va lían de su po der pa ra ex tor sio-
nar a los in dí ge nas. En 1607, el ca bil do in dí ge na del pue blo de 
Pa ca ca, en una car ta, se que ja ba de los tra ba jos a los que eran 
so me ti dos los in dí ge nas, ta les co mo ha cer les la bo res de tri go, 
mil pas de maíz, ajos y anís al go ber na dor y un so cio su yo. 
Co mo con se cuen cia se ña la ban que se ha bían muer to mu chos 
in dios con el tra ba jo ex ce si vo y que al no de jar los des can sar se 
iban aca ban do.29

El do cu men to de 1607 po ne en evi den cia lo que es ta ba ocu-
rrien do en la pri me ra dé ca da del si glo XVII: de bi do a la 
so breex plo ta ción im pues ta a los in dí ge nas tri bu ta rios ha bi-
tan tes de los pue blos de in dios, se pro du jo el fuer te des cen so 
de mo grá fi co que, co mo se ña la mos atrás, pro vo có un des cen so 
del 80 por ciento al 90 por ciento del to tal de tri bu ta rios en 
un lap so de unos cua ren ta años. 
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LA CRISIS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA 
TRIBUTARIA Y SUS CONSE CUEN CIAS EN LA ECONOMÍA 
Y SO CIEDAD COLONIALES

El mo de lo eco nó mi co y so cial de la en co mien da ba sa da en los 
tri bu tos in dí ge nas en tró en cri sis en el trans cur so de la pri-
me ra dé ca da del si glo XVII. El sis te ma de la en co mien da de 
tri bu to, que se im plan tó en la dé ca da de 1570, se ago tó con la 
de sa pa ri ción de la ma yor par te de la po bla ción tri bu ta ria.

La dra má ti ca dis mi nu ción de la po bla ción tri bu ta ria y la de sin-
te gra ción de las co mu ni da des in dí ge nas aca rreó el sur gi mien to 
de con flic tos en tre la Co ro na, la Igle sia, los en co men de ros y 
los co lo nos por re par tir se la es ca sa po bla ción tri bu ta ria so bre-
vi vien te.30 Tam bién pro vo có que nue va men te se in ten ta ra 
con quis tar y co lo ni zar la re gión del Ca ri be sur. Por ello, aho-
ra ana lizaremos las mo di fi ca cio nes ocu rri das en la so cie dad 
co lo nial como consecuen cia del des cen so de mo grá fi co de la 
po bla ción indí gena tributaria.

La cri sis fue de tal magnitud que in clu sive un miem bro de 
la Audiencia de Guatemala, el oidor Sán chez de Ara que, fue 
comisionado pa ra que se trasladara a Car ta go con el fin de 
investigar la si tua ción y diera instruccio nes re la ti vas al empleo 
de la ma no de obra sobreviviente.

Es probable que, tal co mo en el res to de Cen troa mé ri ca 
en esos años, los encomenderos vieran de bi li ta do su po der 
como consecuencia del constante descen so de la po bla ción 
tributaria. El resul tado fue que la vieja cas ta de los en co men-
de ros-conquis ta do res per dió fuer za fren te a un nue vo gru po 
de carácter mer can til que se de di có a ad qui rir pues tos en la 
administración co lo nial.



29

En el caso de Cos ta Ri ca, es po si ble ob ser var el pe so cre cien-
te de la figura del go ber na dor, quien ca si siem pre ac tua ba en 
aso cia ción con un so cio ca pi ta lis ta. De esa ma ne ra, es te fun-
cio na rio ad qui rió gran im por tan cia, ya que aca pa ró el con trol 
de la es ca sa po bla ción in dí ge na so bre vi vien te. Sin em bar go, 
al gu nos en co men de ros lo gra ron man te ner su pree mi nen cia 
re cu rrien do a los lla ma dos “in dios al qui lo nes”. Clau dia Qui-
rós ha ex pli ca do có mo fue reor ga ni za da la ex plo ta ción de 
los in dí ge nas so bre vi vien tes una vez que el tri bu to per dió su 
an te rior sig ni fi ca do: el oi dor Sán chez de Ara que per mi tió que 
se empleara la ma no de obra de los pueblos de in dios, cu yos 
in dí ge nas de berían pres tar sus servicios personales en las 
la bran zas de en co men de ros y otros es pañoles. Es tos in dí ge nas 

In cen dio y des truc ción de San tia go de Ta la man ca, 1610 (detalle).
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eran al qui la dos por los en co men de ros, quie nes con ti nua ron la 
pro duc ción agrí co la y ganade ra en el in te rior del país.

Santiago de Talaman ca

La ini ciativa en la bús que da de nue vas oportunida des que dó 
en ma nos de gru pos mercantiles aso cia dos a las au to ri da des 
co lo nia les. Fue así co mo el gobernador Juan de Ocón y Tri llo 
(1604-1609), organizó la con quis ta de Talamanca a partir de la 
fun da ción, en 1605, de una nue va ciu dad, Santiago de Ta la-
man ca, a ori llas del río Tarire. Su in ten ción era abrir un nue vo 
es pa cio eco nó mi co en la re gión del Caribe sur. 

Una vez fundada la ciu dad, los españo les empezaron a so me-
ter a los indíge nas de la re gión circundan te. Es ta ciu dad lle gó 
a con tar con cierto nú me ro de ve ci nos; es de cir, familias de 
es pa ño les. Se repartieron en co mien das en tre los fun da do res 
y se delimitó la ju ris dic ción del cabildo de la nueva ciudad. 
La ac ti vi dad eco nómica incluyó cultivos y gana de ría por ci na. 
Tam bién se cons tru ye ron al gu nas embarcaciones, y pron to se 
estable ció un co mer cio re gular en tre los colo nos españoles de 
San tia go de Talamanca y las embarcaciones pro ce dentes de 
Portobelo.

Pe ro la pros pe ri dad de la na cien te ciu dad de San tia go ter mi nó 
al ca bo de cin co años, cuan do fue des trui da por los in dí ge nas, 
har tos de las ve ja cio nes su fri das a ma nos de los es pa ño les de 
la ciu dad. Ba jo la di rec ción de un lí der au tóc to no de nom bre 
Guay co rá, se con fe de ra ron pa ra pla near un ata que sor pre si vo 
y con tun den te contra el asen ta mien to es pa ñol.

La ciu dad fue in cen dia da y en me dio del pá ni co, hom bres, 
mu je res y ni ños es pa ño les, ha bi tan tes de San tia go de Ta la man-
ca, hu ye ron a du ras a pe nas ha cia Car ta go, es col ta dos por unos 
po cos sol da dos y con el te mor de ser ata ca dos por los gue rre ros 
in dí ge nas ar ma dos de fle chas. La des truc ción de la ciu dad de 
San tia go de Ta la man ca mar có el ini cio de un lar go ci clo de 



31

vio len cia en la re gión, que se pro lon gó has ta co men za da la 
dé ca da de 1620. 

Aun que los es pa ño les se vie ron obli ga dos a re ti rar se de fi ni ti va-
men te de la re gión del Ca ri be sur, em plea ron co mo ex cu sa la 
re be lión in dí ge na pa ra or ga ni zar ex pe di cio nes mi li ta res ha cia 
Ta la man ca. Se de cla ró a los in dí ge nas “re bel des a su ca tó li ca 
ma jes tad”, lo que le gal men te les per mi tió de cla rar les la gue rra 
e in gre sar en su te rri to rio pa ra des truir los cul ti vos y cap tu-
rar a cuan to in dí ge na ca ye ra en sus ma nos. Lue go, los in dios 
cau ti vos eran re par ti dos en tre los par ti ci pan tes de las ex pe di-
cio nes, quie nes los em plea ban en su la bo res agrí co las, co mo 
em plea dos do més ti cos y en otras ta reas. Juan Se rra bá, uno de 
los prin ci pa les ca ci ques par ti ci pan tes en la re be lión con tra los 
es pa ño les du ran te esos años, fue cap tu ra do du ran te la re pre-
sión or ga ni za da por los es pa ño les y lle va do a Car ta go, don de 
se le so me tió a jui cio jun to con otros lí de res in dí ge nas. En la 
do cu men ta ción se le se ña la co mo ca ci que muy va lien te y con 
mu chos se gui do res en su lu cha con tra el es pa ñol.

La des truc ción de San tia go de Ta la man ca agra vó la ya pre ca ria 
si tua ción de los en co men de ros. Mu chos de ellos se re fu gia ron 
en sus ex ten sas pro pie da des, que ha bían re ci bi do co mo “mer-
ce des de tie rra”. Clau dia Qui rós ha ex pli ca do có mo, aun que el 
re par ti mien to de en co mien das no in cluía la en tre ga de tie rras, 
la rea li dad fue que la ma yor par te de los en co men de ros re ci-
bió tí tu los de tie rras ubi ca das al re de dor de Car ta go. Los que 
mo no po li za ron la ma no de obra de los “in dios al qui lo nes”, 
con ser va ron la po si bi li dad de ne go ciar en el ex te rior sus pro-
duc cio nes de ce rea les y otros pro duc tos co mo la zar za pa rri lla y 
con ti nua ron el co mer cio con Pa na má, vía el puer to de Cal de ra 
y con Por to be lo, Car ta ge na y Gra na da, vía el puer to de Sue rre. 
Pa ra lle var pro duc tos agrí co las ha cia la ciu dad de Gra na da, 
las em bar ca cio nes na ve ga ban has ta la de sem bo ca du ra del San 
Juan, pa ra de allí re mon tar su cur so has ta el la go de Ni ca ra gua 
y por me dio de es te al can zar Gra na da. Pe ro lo más im por tan te 
se guía sien do el co mer cio con Por to be lo. 
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Los en co men de ros que se que da ron sin ac ce so a ma no de obra 
in dí ge na op ta ron por ins ta lar se con sus hi jos y nie tos en los 
te rre nos de su “mer ced de tie rra”, y allí pro du cir en ré gi men de 
au to sub sis ten cia. Con el tiem po, la ma yor par te de los des cen-
dien tes de los en co men de ros se con vir tie ron en je fes de fa mi-
lias cam pe si nas ins ta la das en di chas tie rras, com par tién do las 
con su nu me ro sa pa ren te la, to da des cen dien te de un mis mo 
an te pa sa do. Es tos des cen dien tes de en co men de ros eran aho ra 
cam pe si nos, pe ro al me nos dis po nían de tie rra pro pia, lo que 
les da ba ven ta jas res pec to de otros cam pe si nos que de bían 
al qui lar tie rras pa ra sem brar.31

El ci clo del ca cao en Ma ti na

Ha cia me dia dos del si glo XVII sur gió otra al ter na ti va pa ra 
man te ner una po si ción eco nó mi ca pree mi nen te: el cul ti vo y 
ex por ta ción de ca cao en el va lle de Ma ti na, en la re gión del 
Ca ri be cen tral. La pro duc ción y en vío de ca cao ha cia di ver sas 
pla zas co mer cia les en el ex te rior vi no a sus ti tuir a la de cli-
nan te ex por ta ción de abas tos ob te ni dos en las ex plo ta cio nes 
agro ga na de ras tra ba ja das con la ma no de obra de los “in dios 
al qui lo nes”. 

El ori gen del de sa rro llo de plan ta cio nes de ca cao en las cos tas 
del Ca ri be cen tral fue con se cuen cia en gran me di da de ini-
cia ti vas to ma das por los go ber na do res, quie nes or ga ni za ron 
cam pa ñas mi li ta res des ti na das a so me ter a los in dí ge nas de 
Ta la man ca, con cu ya ma no de obra se le van ta ron los pri me ros 
cul ti vos de es ta plan ta. Tam bién, en 1665, por ini cia ti va del 
go ber na dor Juan Ló pez de la Flor, fue or ga ni za da una ex pe di-
ción ha cia las lla nu ras de los gua tu sos, don de se lo gra ron cap-
tu rar al re de dor de un cen te nar de in dí ge nas, los cua les fue ron 
tras la da dos ha cia las plan ta cio nes ca cao te ras.

Ha cia 1670 ya se ha bía con so li da do un gru po de pro pie ta-
rios de plan ta cio nes de ca cao en Ma ti na. Apa ren te men te, 
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los due ños de las plan ta cio nes, ubi ca das a ori llas de los ríos 
Ma ti na y Bar bi lla, nun ca se in te re sa ron por afian zar sus 
de re chos de pro pie dad. Ade más, eran pro pie ta rios au sen-
tis tas, en la me di da en que pre fe rían no tras la dar se a di cha 
zo na más que en la épo ca de co se cha del fru to. Por lo ge ne-
ral, los pro pie ta rios de ca cao ta les vi vían en Car ta go y gran 
par te de ellos es ta ban in vo lu cra dos en otras ac ti vi da des mer-
can ti les con Ni ca ra gua y Pa na má.

El pri mer cen so de ha cien das de ca cao en Cos ta Ri ca se lle vó 
a ca bo en 1678 y se con ta bi li za ron 136.730 ár bo les de ca cao. 
Pa ra el de sa rro llo de los plan tíos se re cu rrió a los in dí ge nas 
uri na mas de Ta la man ca, quie nes fue ron for za dos a plan tar 
di chos ár bo les. No obs tan te, tal pre sión lle vó a que los in dí-
ge nas se re be la ran y hu ye ran ha cia las mon ta ñas. En 1690, 
la Au dien cia de Gua te ma la pro hi bió el em pleo de in dí ge nas 
en las plan ta cio nes de ca cao de Ma ti na, lo cual pro vo có la 
ai ra da pro tes ta de los due ños de ha cien das de ca cao. Fue así 
co mo, a par tir de las úl ti mas dé ca das del si glo XVII co men zó 
a em plear se ma no de obra de ori gen afri ca no en los plan tíos 
ca cao te ros. Los pro to co los re gis tran 31 ven tas de es cla vos en 
la dé ca da de 1680 y 67 en la dé ca da de 1690.32

La re gión del Ca ri be cen tral ad qui rió en ton ces una ca rac te rís-
ti ca bien par ti cu lar des de fi nes del si glo XVII. Se con vir tió en 
un lu gar de pro duc ción de ca cao pa ra ex por ta ción, ha bi ta do 
prin ci pal men te por po bla do res de ori gen afri ca no. Los pro-
pie ta rios de esas ha cien das de ca cao, 52 se gún un cen so de 
1678, vi vían en Car ta go. A me dia dos del si glo XVIII, el obis po 
Mo rel de San ta Cruz con ta bi li zó un to tal de 201 per so nas en 
Ma ti na, ca si to das ellas de ori gen afri ca no.33

La pro duc ción de ca cao en el Va lle de Ma ti na se man tu vo, con 
al ti ba jos, du ran te to do el si glo XVIII, y per mi tió el man te ni-
mien to de re la cio nes co mer cia les en tre los due ños de ha cien das 
de ca cao en esa re gión y los co mer cian tes de em bar ca cio nes 
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que, pro ce den tes de di ver sas par tes, lle ga ban a esas cos tas 
en bus ca del pre cia do fru to. Al prin ci pio, las ex por ta cio nes 
de ca cao se des ti na ron a Por to be lo, al igual que los abas tos 
que ex por ta ban los en co men de ros. Tam bién se en via ba ca cao 
por la vía te rres tre ha cia Ni ca ra gua. Sin em bar go, el prin ci pal 
mer ca do pa ra el ca cao muy pron to que dó res trin gi do a los 
co mer cian tes ex tran je ros, prin ci pal men te ho lan de ses e in gle-
ses. Los pri me ros ve nían prin ci pal men te de Cu ra zao, is la de 
la que se apo de ra ron des de la pri me ra mi tad del si glo XVII. 
Los in gle ses pro ce dían de la is la de Ja mai ca, o bien, de los 
pun tos de co lo ni za ción es ta ble ci dos por los in gle ses en la cos ta 
Mos qui tia de Ni ca ra gua, en la cual los es pa ño les ca re cían de 
so be ra nía. Es te co mer cio con no es pa ño les era ile gal, pe ro las 
au to ri da des lo ca les lo to le ra ron e in clu so par ti ci pa ron en las 
tran sac cio nes con los ex tran je ros, súb di tos de re yes ene mi gos 
de la Co ro na es pa ño la.

La pro duc ción y ex por ta ción de ca cao ha cia mer ca dos ul tra-
ma ri nos se man tu vo du ran te to do el si glo XVIII. Sin em bar go, 
la ac ti vi dad co men zó a per der im por tan cia du ran te los años 
fi na les del pe río do co lo nial. No obs tan te, siem pre se man tu vo 
un pe que ño gru po de po bla do res en el área de Ma ti na, de di-
ca dos a la pro duc ción de ca cao y más tar de de otros pro duc-
tos, tal co mo la zar za pa rri lla, que tam bién te nían de man da 
en tre los co mer cian tes de bar cos que lle ga ban a las cos tas del 
Ca ri be. Por otro la do, las ha cien das de ca cao cons ti tu ye ron la 
ba se eco nó mi ca de di ver sos in di vi duos ha bi tan tes de Car ta go, 
quie nes tam bién se de di ca ban a otras ac ti vi da des eco nó mi cas 
y co mer cia les. Sin em bar go, las tie rras de di ca das al ca cao nun-
ca fue ron le gi ti ma das por los due ños de plan ta cio nes.
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Mapa del curso del río Matina, 

Costa Rica, entre 1738-1755

Fuente: Archivo General de Indias, Mapas y Planos, Guatemala Nº 23.
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LOS CAM BIOS DEL SI GLO XVIII

En 1675, el go ber na dor de Cos ta Ri ca, Juan Fran cis co Sáenz, 
da cuen ta de la po bla ción del in te rior del país: con ta bi li za 22 
pue blos de in dios, en los cua les que dan so lo 500 in dí ge nas 
tri bu ta rios. Al mis mo tiem po, se ña la que hay 600 ve ci nos 
(ca be zas de fa mi lia) es pa ño les, mes ti zos y mu la tos ave cin da dos 
en Car ta go y sus va lles.34

De bi do al des cen so de la po bla ción in dí ge na, des de la dé ca da 
de 1650 se ini cia la im por ta ción de ma no de obra es cla va de 
ori gen afri ca no, pues en di chos años exis tía ya un mer ca do de 
ma no de obra es cla va traí da ma si va men te des de Áfri ca ha cia 
las is las de las An ti llas.

Pa ra me dia dos del si glo XVII, las is las An ti llas se ha bían con-
ver ti do en un nue vo cen tro di ná mi co de co mer cio, pe ro es te se 
en con tra ba en ma nos de po ten cias ene mi gas de Es pa ña: Fran cia, 
In gla te rra y Ho lan da. Di ver sas is las del Ca ri be ca ye ron en ma nos 
de ex tran je ros pro ce den tes de es tos paí ses. Di chas po se sio nes se 
em plea ron pa ra el lan za mien to de ata ques a las flo tas de ga leo nes 
es pa ño las y a los puer tos es pa ño les en el Ca ri be, pe ro tam bién se 
ini ció allí la agri cul tu ra de plan ta ción con ma no de obra es cla va 
traí da de Áfri ca. In clu si ve, par tes del te rri to rio de Cen troa mé ri-
ca (Be li ce y Cos ta de Mos qui tia) ca ye ron en ma nos de los in gle-
ses, quie nes ini cia ron plan ta cio nes de azú car, ac ti vi da des de ta la 
de ár bo les de ma de ras fi nas y cor ta de pa lo de bra sil (em plea do 
co mo tin te), to das ellas con ma no de obra es cla va afri ca na.

Fren te a un pa no ra ma de cons tan te des cen so de la po bla ción 
in dí ge na, aho ra po día in ter cam biar se el ca cao de Ma ti na por 
es cla vos de ori gen afri ca no. Co mo se ña la mos atrás, di cha 
po bla ción lle gó a ser pre do mi nan te en la re gión del va lle de 
Ma ti na pues se cons ti tu yó en la prin ci pal ma no de obra en 
di chas plan ta cio nes des de la re be lión de los in dí ge nas uri na-
mas de Chi rri pó en la dé ca da de 1670. Pe ro los es cla vos de 
ori gen afri ca no no que da ron con fi na dos a esa re gión, si no que 
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tam bién fue ron lle va dos ha cia te rri to rio del Va lle Cen tral. Es 
pro ba ble que gru pos de es cla vos ma nu mi ti dos se ins ta la ran en 
ba rrios es pe cí fi cos eri gi dos en los lu ga res ale da ños a la ciu dad 
de Car ta go. La pri me ra de es tas po bla cio nes fue la lla ma da 
Pue bla de los Án ge les, en Car ta go. Más tar de otra “pue bla” 
si mi lar se fun da ría en el va lle de Co bu ju quí (He re dia).

En el año de 1719, el go ber na dor Die go de la Ha ya Fer nán dez 
cal cu la ba que en los con tor nos de la ciu dad de Car ta go vi vían 
unas 300 fa mi lias dis per sas en “ha cien das de cam po”, “las 
más en ca sas de pa ja”, y que otro buen nú me ro de ese ti po de 
fa mi lias se agru pa ban tam bién en los al re de do res de los pue-
blos de Cu rri da bat, Ase rrí y Bar va. Esas fa mi lias eran tí pi ca-
men te de cam pe si nos, de di ca dos a la pro duc ción de ali men tos 
úni ca men te pa ra su au to sub sis ten cia, co mo se de du ce de las 
pa la bras del pro pio go ber na dor:

“...pa san de tres cien tas fa mi lias las que es tán en los cam-
pos, (…) ate ni das pa ra el pre ci so ali men to a criar cua tro 
ca be zas de ga na do va cu no y a ha cer sus sem bra dos de 
maí ces y so la men te vie nen a la ciu dad (de Car ta go) en 
los días fes ti vos pa ra oír mi sa (...) y por lo ge ne ral to dos 
vis ten rús ti ca men te...”35

El in for me del go ber na dor de la Ha ya Fer nán dez da los 
si guien tes da tos res pec to de los “pue blos de in dios”: aque llos 
si tua dos en el área orien tal (Cot, Quir cot, To bo si, San Juan 
He rre ra de los Labo ríos) in clui dos los que se ha lla ban en la 
de pre sión del río Re ven tazón (Uja rrás, Tu cu rri que y Ati rro), 
te nían un to tal de 114 familias. En la sec ción oc ci den tal, 
los pue blos de Cu rri da bat y Aserrí agrupaban 76 fa mi lias, 
y Bar va 58. Se gún afir ma el go ber na dor, la mayor parte de 
los in dí ge nas an da ban des nu dos y los que usa ban vestimen-
ta, es ta era de “mas ta te”, te la he cha a partir de la corteza de 
ár bo les. Di chos in dí ge nas vi vían en gran po bre za y con ti-
nua ban sien do em plea dos en las la bo res agrí co las de los más 
dis tin gui dos ve ci nos de Car ta go.36
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A fi nes del si glo XVII, con el des cen so de la de man da de abas tos 
en Pa na má y la pér di da de la fuer za de tra ba jo in dí ge na en el 
Va lle Cen tral, la po bla ción de ori gen es pa ñol se dis per só por los 
cam pos de di cán do se a la pro duc ción de au to con su mo. De es ta 
for ma, se ini ció el de sa rro llo de un nue vo ti po de or ga ni za ción 
de la so cie dad co lo nial, con for me es ta po bla ción se fue in cre-
men tan do a lo lar go del si glo XVIII y fue ron los sec to res más 
em po bre ci dos mes ti zán do se con in dí ge nas, ne gros y mu la tos. 

En 1751 el obis po de Ni ca ra gua y Cos ta Ri ca, Pe dro Agus tín 
Mo rel de San ta Cruz, quien re si día en la ciu dad de León, rea-
li zó una vi si ta a las dis tin tas po bla cio nes de su dió ce sis. En el 
re la to de di cha vi si ta de jó cons tan cia es cri ta del nú me ro de 
ca sas que ha bía en los lu ga res que vi si tó en Cos ta Ri ca. Así, 
se gún su in for ma ción, ha bía un con glo me ra do de 103 ca sas de 
te ja y pa ja en el cen tro de po bla ción de no mi na do Co bu ju quí, 
y que más tar de lle ga ría a ser la ciu dad de He re dia. A su al re de-
dor, des per di ga das en los cam pos si tua dos al re de dor de di cho 
cen tro de po bla ción, el obis po di ce que se en con tra ban otras 
394 ca sas. Un po co más pre ca ria era la si tua ción de la “Vi lli ta 
del Mon te”, la que lue go lle ga ría a ser la ciu dad de San Jo sé. 
En ese año, so lo ha bía 26 ca sas agru pa das en el cen tro, en tan-
to que otras 414 de te ja y pa ja se en con tra ban di se mi na das en 
los cam pos cir cun ve ci nos. A pe sar del de sa rro llo in ci pien te de 
am bos cen tros de po bla ción, Car ta go man te nía aún su prepon-
de ran cia pues to que el obis po men cio na que di cha ciudad te nía 
214 ca sas. En to tal, cal cu la que 1591 fa mi lias de no in dí ge nas 
“de to dos co lo res” (es de cir de mes ti zos, mu la tos y es pa ño les), y 
349 fa mi lias de in dí ge nas ha bi tan tes de los pue blos de in dios, 
ocu pa ban el te ri to rio del Va lle Cen tral.37

Des de esos años se for ta le ció una tra di ción agro pe cua ria que 
se man tu vo en el Va lle Cen tral has ta apro xi ma da men te la 
dé ca da de 1840, cuan do el ca fé sus ti tu yó a las an te rio res pro-
duc cio nes do mi nan tes: el tri go y el maíz. Sin em bar go, en la 
sec ción orien tal del Va lle, en tor no a la ciu dad de Car ta go, 
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siem pre fue im por tan te la siem bra de pa pas, anís, ajos, ce bo-
llas, así co mo fru tas y le gum bres.

Por otro la do, tam bién se de sa rro lló el cul ti vo de la ca ña de 
azú car, es pe cial men te en los va lles ale da ños a los pue blos in dí-
ge nas de Bar va, Cu rri da bat y Ase rrí. La pro duc ción siem pre 
se hi zo en pe que ña es ca la, con el fin de sa tis fa cer el pe que ño 
mer ca do lo cal de pa ne las, me la zas y aguar dien te.38

Al fi nal del pe río do co lo nial, el Va lle Cen tral con cen tra ba 
al re de dor del 84 por cien to de la po bla cion to tal de la pro vin-
cia. Pe ro, al in te rior de es ta re gión, la sec ción oc ci den tal fue la 
que lle gó a pre do mi nar. En 1824 se con cen tra ba aquí el 75 por 
cien to del to tal de los ha bi tan tes del Va lle Cen tral.39

La fac to ría de ta ba cos en San Jo sé

El cre ci mien to de mo grá fi co de la po bla ción en la sec ción oc ci-
den tal del Va lle Cen tral fue, en par te, re sul ta do del de sa rro llo 
de la pro duc ción de ta ba co en di cho te rri to rio.

En el año de 1766, la Co ro na es pa ño la dis pu so que la pro duc-
ción y ven ta de ta ba co, cu yo con su mo au men tó con si de ra ble-
men te a lo lar go de di cha cen tu ria, que da ra ba jo con trol del 
Es ta do. Al ta ba co de Cos ta Ri ca se le ga ran ti zó el mer ca do 
de Gra na da. Así, co mer cian tes ni ca ra güen ses y de otras par-
tes de Cen troa mé ri ca co men za ron a lle gar al país y a ofre cer 
mer can cías y di ne ro a cré di to a los co se che ros de ta ba co pa ra 
ase gu rar se la co se cha de ta ba co, la cual lue go trans por ta ban 
(prin ci pal men te por vía ma rí ti ma) has ta Ni ca ra gua. Gra cias a 
ese cré di to, mu chos cam pe si nos se be ne fi cia ron de la im po-
si ción del mo no po lio del ta ba co. El cul ti vo del ta ba co que dó 
con cen tra do en la sec ción oc ci den tal del Va lle Cen tral, de allí 
que di cha re gión ad qui rie ra gran di na mis mo y que se de sa rro-
lla ran los cen tros de po bla ción de San Jo sé y He re dia don de 
se asen ta ron los co mer cian tes.
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Ade más de ta ba co, los co mer cian tes ad qui rían, por me dio del 
ade lan to de mer can cías, las co se chas de los cam pe si nos pa ra 
co mer cia li zar las en el ex te rior. La fa bri ca ción de pa ne la de ca ña 
de azú car en los tra pi ches cam pe si nos fue igual men te in cen ti-
va da por esos co mer cian tes. En los cam pos del Va lle Cen tral 
orien tal tam bién se dio el de sa rro llo de un cam pe si na do, aun-
que en me nor gra do que en la sec ción oc ci den tal. Di ver sos 
ba rrios de Car ta go co mo Arra bal, Chir ca gres, Te jar, Ta ras y 
Aguas ca lien tes, se con vir tie ron en im por tan tes pro vee do res de 
pro duc tos bá si cos: maíz, tri go,   fri jo les, plá ta nos y en al gu nos 
ca sos azú car y ta ba co pa ra el mer ca do lo cal de ali men tos.40

En su ma, en los años fi na les del pe río do co lo nial co men zó a 
ope rar se una nue va trans for ma ción so cial en el in te rior del 
país, cuan do un pe que ño gru po de co mer cian tes ur ba nos 
co men zó a apro piar se de par te de la pro duc ción ge ne ra da por 
los cam pe si nos mes ti zos, mu la tos y es pa ño les.
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Gra cias a to do lo an te rior, se es ti mu ló la pro duc ción agrí co la 
de ex por ta ción y se fa vo re ció la acu mu la ción de ca pi tal co mer-
cial, lo mis mo que el de sa rro llo de ca pa ci da des em pe sa ria les.

La dis tri bu ción es pa cial de los ha bi tan tes del Va lle Cen tral 
y el sur gi mien to de nue vos cen tros de po bla ción 

Ori gi nal men te, la po bla ción en el in te rior se ha bía di vi di do 
por fac to res ét ni cos: los es pa ño les en la ciu dad de Car ta go y 
los in dí ge nas en los nue vos “pue blos de in dios”. Más tar de, 
ha cia me dia dos del si glo XVII se con for ma ron las lla ma das 
pue blas de los par dos o mu la tos, a cu yos ha bi tan tes, en 1676, 
se les en tre gó lo tes de cin cuen ta va ras de la do.

Se dio un pro ce so de di fe ren cia ción en el sec tor de ori gen 
his pá ni co, por un la do, un pe que ño gru po de en co men de-
ros, pro pie ta rios de gran des do mi nios, y por otro la do los 
en co men de ros em po bre ci dos, quie nes po co a po co se fue ron 
con vir tien do en cam pe si nos. Sin em bar go, es tos úl ti mos con-
ser va ban ven ta jas fren te a in dí ge nas y mu la tos: su li ber tad y 
no su je ción a for mas de ex plo ta ción ni de coac ción a las que 
se veían so me ti dos los in te gran tes de los otros gru pos ét ni cos 
men cio na dos.

Des de el si glo XVII se ha bía de sa rro lla do la pe que ña ex plo-
ta ción agrí co la tí pi ca men te cam pe si na, lla ma da “cha cra”, que 
po día es tar si tua da tan to en tie rras per te ne cien tes a co mu ni da-
des in dí ge nas co mo en tie rras del eji do de la ciu dad de Car ta-
go, o en sec cio nes de los la ti fun dios de los es pa ño les más ri cos, 
que eran arren da das o sim ple men te usu fruc tua das.

La cha cra in cluía la ca sa en la que re si día la fa mi lia e ins ta la-
cio nes ane xas co mo co rra les o tra pi ches. El tér mi no cha cra, 
de ori gen que chua, re fle ja la im por tan cia de las re la cio nes que 
Cos ta Ri ca man te nía con Amé ri ca del Sur.41
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Al la do de las pe que ñas ex plo ta cio nes agra rias, con si de ra bles 
ex ten sio nes de las gran des pro pie da des eran de di ca das al pas-
to reo ex ten si vo del ga na do. Al gu nas pro pie da des se guían en 
ma nos de las fa mi lias he re de ras de los pri me ros con quis ta do-
res y po bla do res y otras ha bían cam bia do de due ño me dian te 
ven tas o se en con tra ban gra va das con cen sos y ca pe lla nías. 
Al gu nos in mue bles eran aban do na dos ca si com ple ta men te, 
de bi do a su su bu ti li za ción, por fal ta de ca pi tal pa ra dar les man-
te ni mien to, etc.

La le gis la ción es pa ño la pre veía que cuan do se fun da ba una 
ciu dad se le asig na ra una por ción de tie rras pa ra des ti nar las 
a eji do. Es tas tie rras eran de uso co lec ti vo, en es pe cial pa ra el 
pas to reo de ga na do per te ne cien te a los ve ci nos de Car ta go. 

Aun que al prin ci pio las tie rras de eji dos fue ron em plea das 
ca si ex clu si va men te pa ra ga na de ría, ya pa ra los ini cios del 
si glo XVIII nu me ro sas fa mi lias de mes ti zos, par dos, ne gros 
li be ra dos de la es cla vi tud, así co mo al gu nos “blan cos” em po-
bre ci dos, quie nes te nían po cas po si bi li da des de con ver tir se en 
pro pie ta rios, se ha bían ins ta la do al in te rior de es tas tie rras eji-
da les. En di chas tie rras se de sa rro lla ron pe que ñas y me dia nas 
ex plo ta cio nes agro pe cua rias: las ya men cio na das chá ca ras. La 
pre sen cia de es tos agri cul to res a me nu do ge ne ra ba con flic tos 
con los due ños de ga na do ve ci nos de Car ta go, y con li bre ac ce-
so a di chas tie rras pa ra sus ga na dos.

Con la ad ju di ca ción de lo tes de tie rra a los par dos de la Pue bla 
de los Án ge les de Car ta go, se in ten tó ini cial men te re sol ver es te 
con flic to. Pe ro en el si glo XVIII, con el au men to de la po bla-
ción cam pe si na, nu me ro sos in di vi duos ocu pa ban no so lo las 
tie rras eji da les, si no que in clu si ve se ins ta la ban en tie rras de 
los gran des pro pie ta rios.42

Las au to ri da des ci vi les y ecle siás ti cas, preo cu pa das por la dis-
per sión de los ha bi tan tes en los am plios va lles, to ma ron me di-
das pa ra obli gar los a vi vir en po bla dos. En 1755, los ha bi tan tes 
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del va lle de Bar va re ci bie ron la or den de le van tar una “ca sa de 
po sa da”, pa ra que tu vie ran don de alo jar se cuan do vi si ta ran la 
po bla ción, siem pre y cuan do tu vie ran ha cien das de ga na do o 
tra pi ches que no pu die ran ser aban do na dos. A aque llos que 
ca re cie ran de ta les po se sio nes, se les obli gó a tras la dar se a la 
nue va “vi lla” en un pla zo de trein ta días, avi san do pri me ro a 
las au to ri da des “del lu gar en que qui sie ran po ner se pa ra que 
(…) se les mi da so lar com pe ten te”. 

Se im pu sie ron fuer tes pe nas pa ra aque llos que con tra vi nie-
ran la or den del tras la do y le van ta do de ca sas de po sa da: los 
due ños de ha cien das de bían pa gar una mul ta de cien pe sos de 
pla ta, en cuan to a los de más se es ta ble ció:

“…se pa sa rá (…) a sa car y po ner a ser vir las mu je res viu-
das y sol te ras y los mu cha chos a ofi cios pú bli cos ba jo 
es cri tu ra, y los que fue ren ca sa dos se des ti na rán, unos a 
po blar a Es par za y otros a los arra ba les de di cha ciu dad, 
pro ce dien do an tes del des tie rro apli car les la pe na cor po-
ral que por de re cho es tá pre ve ni da pa ra cas ti go de ino-
be dien tes, a más de que mar les los ran chos o bo híos”43

Las au to ri da des ecle siás ti cas ju ga ron un pa pel de pri mer or den 
en la or ga ni za ción de las pri me ras vi llas, por me dio de la au to-
ri za ción de es ta ble ci mien to de ora to rios, er mi tas o ayu das 
de pa rro quia, pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des re li gio sas de los 
ha bi tan tes de los va lles sin ne ce si dad que es tos tu vie ran que 
re co rrer lar gas dis tan cias. El es ta ble ci mien to de una er mi ta, 
por más pe que ña que fue ra, da ba a la na cien te po bla ción el 
as pec to de ha ber se fun da do efec ti va men te. 

En Vi lla Vie ja, más tar de He re dia, la más an ti gua de es tas 
po bla cio nes, la pri me ra er mi ta se eri gió en 1707 y pa ra 1734 
se eri gió la pa rro quia in de pen dien te de Car ta go. San Jo sé, que 
ori gi nal men te fue lla ma da Vi lla Nue va de la Bo ca del Mon te, 
tu vo su pri me ra igle sia en 1738; en Ala jue la o Vi lla Her mo sa, 
no se au to ri zó la pri me ra ayu da de pa rro quia, si no has ta en 
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1782. Ocho años más tar de se con vir tió en pa rro quia in de-
pen dien te de He re dia. Es ca zú con tó con un pe que ño ora to rio 
des de 1717, y en 1793 sus ha bi tan tes so li ci ta ron una ayu da de 
pa rro quia.

Pa ra afian zar el po bla mien to nu clea do bus ca do por las au to ri-
da des ci vi les y ecle siás ti cas, fue ne ce sa rio que los cam pe si nos 
pu die ran dis po ner de tie rras co mu na les. Des de me dia dos del 
si glo XVIII los cam pe si nos de las in ci pien tes vi llas co men za-
ron a ad qui rir tie rras por me dio de dis tin tos me dios, sien do 
el más ge ne ra li za do la lla ma da “com po si ción de tie rras” por 
par te de “los co mu nes” de ve ci nos, que con sis tía en la le ga li za-
ción de las tie rras rea len gas que se ocu pa ban en usu fruc to. En 
las vi llas es ta ble ci das en la sec ción oes te del Va lle Cen tral, era 
po si ble for mar par te de los lla ma dos “co mu nes de ve ci nos”, y 
con ello dis fru tar de la ven ta ja de ac ce der a la tie rra.

Al com bi nar se la pro duc ción de ta ba co con el pro ce so an te rior, 
la Vi lla Nue va de San Jo sé ex pe ri men tó un rá pi do de sa rro llo en 
las dé ca das fi na les del si glo XVIII. Pa ra 1783 con ta ba con 969 
ca sas y 4.866 ha bi tan tes, de los cua les se in di ca ba que 574 eran 
“es pa ño les” o blan cos, 3.664 mes ti zos y 628 mu la tos.44

En la sec ción orien tal del Va lle Cen tral, don de se ubi ca ba la 
ciu dad de Car ta go, ocu rrió un pro ce so di fe ren te, en tan to que 
ca pi tal co lo nial era el cen tro de po bla ción más es truc tu ra do. 
En el cua dran te ur ba no re si dían las fa mi lias “prin ci pa les” y 
las con si de ra das co mo “es pa ño las”. En la Pue bla de los Án ge-
les, al no res te de la ciu dad vi vían los ne gros y mu la tos li bres, 
de di ca dos al ejer ci cio de di fe ren tes ofi cios, ar te sa nías y a la 
agri cul tu ra. En el pue blo de San Juan He rre ra de los Na bo ríos, 
co lin dan te a Car ta go, se agru pa ban los in dí ge nas que pres ta-
ban ser vi cios en las ca sas de los es pa ño les.

Los po bla do res mes ti zos del Va lle Cen tral orien tal, muy nu me-
ro sos en el si glo XVIII, se asen ta ron en los lla ma dos “ba rrios” 
de Car ta go, ca si siem pre en tie rras eji da les. Los ba rrios que se 
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con for ma ron en di chos años fue ron los si guien tes: Agua ca lien te, 
Chu ru ca o Chir ca gres (hoy San Ra fael de Orea mu no), San Ra fael 
(ac tual men te El Car men), Ta ras, (hoy día San Ni co lás), Te jar, a 
ori llas del río Re ven ta do y La Car pin te ra, al sur de Tres Ríos. 

En la sec ción orien tal no sur gió nin gu na po bla ción nue va en 
el trans cur so del si glo XVIII, a di fe ren cia de lo que ocu rrió 
en la sec ción oc ci den tal con el sur gi mien to de las ciu da des de 
He re dia, San Jo sé, Ala jue la y Es ca zú, pues allí ca si to dos los 
cam pe si nos mes ti zos se vie ron obli ga dos a re si dir en tie rras 
eji da les, don de tu vie ron po cas po si bi li da des de agran dar sus 
ex plo ta cio nes agrí co las y don de es ta ban más cer ca del con trol 
ejer ci do por las au to ri da des co lo nia les, y en es pe cial por el 
ca bil do de di cha ciu dad. De allí que mu chos de ellos op ta ran 
por tras la dar se ha cia las vi llas de la sec ción oc ci den tal y ha cia 
sus tie rras cir cun dan tes.45

Es par za, Ba ga ces y Ca ñas

En los ini cios de la con quis ta del te rri to rio de Cos ta Ri ca, la ban-
da orien tal del Gol fo de Ni co ya fue una zo na im por tan te, pues 
se la uti li zó co mo ru ta de en tra da de los con quis ta do res ha cia el 
in te rior del país. Ello re per cu tió ne ga ti va men te en la po bla ción 
in dí ge na de la re gión, que de sa pa re ció ca si com ple ta men te con 
la ex tin ción de los pue blos de in dios de Ba ga cí, Aban ca rí y Cho-
mes, fun da dos en la se gun da mi tad del si glo XVI.

Des de la dé ca da de 1580, Es par za fue la más im por tan te ciu-
dad en la re gión del Pa cí fi co se co, pe ro un si glo más tar de 
ha bía que da do ca si des po bla da co mo con se cuen cia de los ata-
ques de pi ra tas ocu rri dos en los años de 1685 y 1686. En 1713 
los miem bros del Ca bil do de la ciu dad de Car ta go, de cían des-
pec ti va men te que los ha bi tan tes de Es par za eran so lo mu la tos, 
mes ti zos y ne gros.

Mu chos de los ve ci nos de Es par za em pe za ron a tras la dar se 
a las tie rras del Va lle de Ba ga ces. Ya en 1688 los ve ci nos de 
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Ba ga ces ha bían so li ci ta do au to ri za ción a la Au dien cia de Gua-
te ma la pa ra for mar una po bla ción con igle sia in de pen dien te, 
pe ro, tan to el pa dre a car go de la pa rro quia de Es par za, co mo 
el go ber na dor de la pro vin cia de Cos ta Ri ca, don Mi guel 
Gó mez de La ra, se opu sie ron ro tun da men te. Se gún la do cu-
men ta ción, la po bla ción del Va lle de Ba ga ces as cen día en esos 
años a 297 ha bi tan tes, en tre los cua les se con ta ban so lo ocho 
fa mi lias de “es pa ño les”. 

A me dia dos del si glo XVIII, se gún la in for ma ción le van ta da 
a raíz de la vi si ta del obis po Mo rel de San ta Cruz, en 1751 la 
si tua ción en la re gión era la si guien te:

“Otros ve ci nos se han si tua do cin co le guas más ha cia el 
oca so, en el pa ra je lla ma do Ba ga ces, ba jo la pro tec ción 
y tí tu lo de la Con cep ción”.46

Des de el Va lle de Ba ga ces, los po bla do res y sus ga na dos se 
ex ten die ron ha cia el su des te, don de se ori gi nó la po bla ción 
de Ca ñas. Pa ra el año de 1751, cuan do el obis po Mo rel de 
San ta Cruz vi si ta la re gión, di ce que allí so lo exis te una er mi-
ta “pe que ña e in de cen te” de pa ja, y “do ce ca sas de la mis ma 
es pe cie sem bra das de mon te”.

En cuan to al puer to de Pun ta re nas, se ori gi nó co mo con se-
cuen cia del au ge del co mer cio de ex por ta ción de ta ba co, en 
el trans cur so de la se gun da mi tad del si glo XVIII. A fi nes de 
di cha cen tu ria ha bía ya un edi fi cio des ti na do al al ma ce na-
mien to del ta ba co, aun que no fue si no has ta 1814 cuan do fue 
ofi cial men te de cla ra do puer to. A fi na les del pe río do co lo nial 
la re gión tu vo un re pun te pues se de sa rro lla ron al gu nos cul ti-
vos en los al re de do res de Es par za con el fin de co mer cia li zar 
la pro duc ción ha cia Pa na má, ta les co mo el arroz.

Al cal día de Ni co ya

En re la ción con la ju ris dic ción de la Al cal día de Ni co ya, en 
1719 el go ber na dor de Cos ta Ri ca de cía que en Ni co ya vi vían 
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“dos cien tas per so nas de to das eda des y se xos”.47 A me dia dos 
de di cha cen tu ria, el obis po Mo rel de San ta Cruz, en su des-
crip ción de la re gión, di ce que el pue blo de Ni co ya con ta ba 
con una po bla ción de 300 in dí ge nas “de con fe sión y co mu-
nión”, en tan to que los mes ti zos y mu la tos pre do mi na ban en 
las 103 ha cien das que se en con tra ban dis per sas en los cam pos 
cir cun ve ci nos al pue blo de Ni co ya, y en las cua les el go ber na-
dor cal cu la ba vi vían unos 590 no in dí ge nas.48

Du ran te años, la al cal día ma yor de Ni co ya se ca rac te ri zó por 
po seer una eco no mía orien ta da a la au to sub sis ten cia. Sin 
em bar go, al gún maíz ob te ni do de los pue blos de in dios era 
ne go cia do con las em bar ca cio nes que se de te nían en el puer to 
de Al va ra do, si to en el río Tem pis que. Igual men te, se sa cri fi-
ca ba ga na do pa ra ex traer le se bo, el cual tam bién se ne go cia ba 
con los ca pi ta nes de esas em bar ca cio nes. Ha cia me dia dos del 
si glo XVIII, se co men zó a ex por tar el ga na do en pie ha cia 
Ni ca ra gua, co mo re sul ta do de un au men to de la de man da de 
ga na do en Cen troa mé ri ca. 

En la his to ria cen troa me ri ca na co lo nial, el añil de El Sal va dor 
tu vo siem pre gran im por tan cia. Sin em bar go, a me dia dos del 
si glo XVIII, la de man da de es te pro duc to tu vo un au men to 
ex traor di na rio co mo re sul ta do del de sa rro llo de la in dus tria 
tex til in gle sa, que lo em plea ba co mo tin te pa ra sus tex ti les. 
Con for me el cul ti vo del añil se in cre men tó en El Sal va dor, 
se pro du jo si mul tá nea men te un au men to de la de man da de 
los de ri va dos de la ga na de ría. Es ta si tua ción fue la que in cen-
ti vó la ga na de ría en Ni ca ra gua, y el te rri to rio de la Al cal día 
ma yor de Ni co ya que dó in te gra da a la ac ti vi dad ga na de ra 
ni ca ra güen se. Los gran des pro pie ta rios de la ciu dad de Ri vas 
de Ni ca ra gua co men za ron a ad qui rir ha cien das ga na de ras en 
es ta al cal día ma yor, e igual men te, en un ni vel más ba jo en la 
es ca la so cial, cam pe si nos mes ti zos y mu la tos emi gra ron ha cia 
lo que hoy es Gua na cas te, a fin de en ro lar se co mo ma no de 
obra pa ra las ha cien das. Fue así co mo la ac ti vi dad ga na de ra y 
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la ex por ta ción de ga na do des de Gua na cas te ha cia Ni ca ra gua se 
in cre men tó en esos años. La in fluen cia ni ca ra güen se se ex ten-
dió has ta los al re de do res de los ríos Aban ga res y Ca ñas.49

En 1765, los miem bros del Ba ta llón de Mi li cias de la ju ris dic-
ción de Ni co ya so li ci ta ron fun dar una nue va po bla ción en el 
pa ra je nom bra do Di riá, ale gan do en con trar se ais la dos unos de 
otros, aun que tam bién pa re cía ser de in te rés del co rre gi dor de 
Ni co ya con gre gar a la po bla ción, pues juz ga ba que es tos al vi vir 
en “es tan zue las o ha tos” lle va ban una vi da “sil ves tre y mon ta-
raz, sin po li cía, edu ca ción, ni doc tri na”. Con si de ra ba que es tos 
po bla do res dis per sos su ma ban unas tres cien tas per so nas.50

La po bla ción en el si tio de Di riá no lle gó a fun dar se, pe ro en 
el año de 1769 los ha cen da dos de la zo na se com pro me tie ron a 
man te ner a un sa cer do te, con tal que se les per mi tie ra fun dar 
un tem plo pa ra la aten ción de sus ne ce si da des re li gio sas. El 
si tio es co gi do pa ra le van tar di cha er mi ta fue el si tio don de hoy 
día se le van ta la ciu dad de Li be ria, en un cru ce im por tan te de 
ca mi nos. Pa re ce que ori gi nal men te ocu rrió un con flic to en tre 
los mes ti zos que vi vían dis per sos en los ha tos y es tan zue las y 
los ha cen da dos, en re la ción con el lu gar don de de bía fun dar se 
el po bla do. Li be ria fue es co gi do es pe cial men te por los ha cen-
da dos de ga na do.

En la re gión del valle del Tempis que, la ha cien da gana de ra 
lle gó a ser la prin ci pal uni dad eco nó mi ca y so cial, y se fortale-
cie ron los vín cu los en tre es te te rri to rio y Ni ca ra gua.

Mu chos mes ti zos con ti nua ron vivien do dis per sos en el te rri to rio 
de la Al cal día ma yor de Ni co ya has ta que fue ron obli ga dos, en 
1785, a tras la dar se ha cia el pue blo de Ni co ya. Se re cu rrió a me di-
das vio len tas pues el al cal de ma yor man dó que mar las ca sas de 
aque llos que no se tras la da ron a vi vir al po bla do de Ni co ya .51 Sin 
em bar go, la me di da no pa re ce ha ber aca ba do con el pro ble ma 
de la dis per sión de la po bla ción en la Al cal día Ma yor de Ni co-
ya, pe ro ello tam bién era con se cuen cia de lo po co po bla do que 
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se en con tra ba su te rri to rio. Al tér mi no del pe río do co lo nial, el 
nú me ro to tal de sus ha bi tan tes no re pre sen ta ba más allá del 8 
por ciento de la po bla ción to tal de Cos ta Ri ca.52

El Pa cí fi co sur

Has ta fi na les del si glo XVII, el con trol del te rri to rio del Pa cí fi-
co sur se li mi ta ba a los pue blos de in dios de Que po y Bo ru ca, 
a car go de los frai les fran cis ca nos ob ser van tes. Aun que el pue-
blo de Que po fi gu ró co mo pue blo de in dios tri bu ta rios en esa 
cen tu ria, ya pa ra fi na les de di cho si glo la po bla ción in dí ge na se 
ha bía re du ci do con si de ra ble men te. Des de el pun to de vis ta de 
la ad mi nis tra ción co lo nial, am bos pue blos pres ta ban un gran 
ser vi cio al trá fi co de mu las, las cua les eran en via das re gu lar-
men te de las zo nas de cría de ga na do mu lar en Cen troa mé ri ca 
ha cia el ist mo pa na me ño.

El abas te ci mien to de mu las al ist mo pa na me ño fue la ra zón 
que im pu so es ta ble cer un ca mi no te rres tre pa ra co mu ni car 
Car ta go con Pa na má. En es te sen ti do, am bos pue blos sir vie-
ron co mo pun tos de abas te ci mien to pa ra las mu las y arrie ros 
que se des pla za ban en su ca mi no ha cia Pa na má. No obs tan te, 
el pue blo de Que po de sa pa re ció en la dé ca da de 1730. Por una 
par te, el pue blo ha bía si do fuer te men te ex plo ta do por los es pa-
ño les; por otra, el res to de in dí ge nas so brevivien tes hu yó ha cia 
las mon ta ñas u otros si tios ale ja dos. En 1737 se in for ma ba que 
solo vi vían en es te pue blo dos in dios varones y tres o cua tro 
mu je res, por lo que en 1746 sus es ca sos ha bi tan tes fue ron lle-
va dos ha cia el de Con cep ción de Bo ru ca, el más nu me ro so de 
los pue blos de mi sión, con po bla ción mayo rita ria men te in dí-
ge na y con al gu nos mes ti zos.

Res pec to de Bo ru ca, es te pue blo lo gró pros pe rar co mo pue-
blo de mi sión de los frai les fran cis ca nos. Te nía 300 ve ci nos 
en 1741. Los in dí ge nas fue ron fuer te men te ex plo ta dos, pues 
se les for zó a te ñir hi lo con el tin te mú ri ce, ob te ni do de 
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ca ra co les, lo que les obli ga ba a tras la dar se ha cia la cos ta e 
in clu si ve a na ve gar en ca noas en bus ca de los ca ra co les con 
los cua les te ñían el hi lo de al go dón. Una vez al can za da la 
re gión ro co sa, des pren dían cui da do sa men te los ca ra co les de 
la ro ca y los apli ca ban a la ma de ja de hi lo, has ta que se te ñía 
com ple ta men te el hi lo. Rea li za da es ta ope ra ción, re gre sa ban 
a las ca noas y na ve ga ban de vuel ta ha cia la cos ta de Bo ru ca. 
Por lo ge ne ral, el hi lo te ñi do era en via do ha cia Ni ca ra gua, 
don de era ven di do a un ex ce len te pre cio.

Los frai les tam bién em plea ban a los in dí ge nas co mo arrie-
ros: los obli ga ban a ir en ca noas has ta Ni co ya, pa ra es pe rar 
allí que los arrie ros ni ca ra güen ses tra je ran gran nú me ro de 
mu las des de Ni ca ra gua has ta Ni co ya. A par tir de aquí, la 
con duc ción de las mu las que da ba ba jo el man do de los arrie-
ros in dí ge nas de Bo ru ca, quie nes de bían lle var las has ta su 
po bla do y lue go a Pa na má. Los re li gio sos tam bién ob te nían 
ga nan cias con la ven ta del maíz y los fri jo les que ob te nían 
de los in dí ge nas a cam bio de he rra mien tas agrí co las. Por 
ello, Bo ru ca se con vir tió en un cen tro dis tri bui dor ha cia 
otras po bla cio nes de Ta la man ca de los pro duc tos re ci bi dos 
de los frai les es pa ño les ta les co mo ha chas, ma che tes, re ses 
y pe rros.

Ha cia 1700, los frai les fun da ron el pue blo de Té rra ba, pe ro 
es te se en con tra ba ca si des ha bi ta do en 1741, con so lo “cin co 
ca sas for ma les y dos o tres ran chos”. A par tir de ese año, la 
po bla ción au men tó co mo con se cuen cia de la re duc ción de 
va rias fa mi lias de in dí ge nas que se sa ca ron de las mon ta ñas, 
así co mo de in dí ge nas que se ha bían au sen ta do de sus pue blos 
de re duc ción y que de nue vo fue ron con gre ga dos en Té rra ba. 
Se gún un in for me de 1754, el pue blo con ta ba con 48 ca sas de 
pa ja y ha bía una igle sia de te ja en pro ce so de cons truc ción. 
Los po bla do res in dí ge nas as cen dían a 236 y es ta ban asis ti dos 
por un frai le, quien ha bi ta ba en una ca sa de pa ja, pe ro se 
le es ta ba cons tru yen do un con ven to de te ja. Los in dí ge nas 
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te nían cul ti vos de maíz, fri jo les, yu ca y plá ta nos, y em plea ban 
he rra mien tas agrí co las que les su mi nis tra ba el frai le .53

Los frai les fun da ron otro pue blo de mi sión en 1744 con in dí-
ge nas ter bis que sa ca ron de la re gión de las Bo cas del To ro en 
el Ca ri be. Es te fue el de la Luz de Ca ba gra, for ma do por 22 
ran chos de pa ja en los que vi vían 60 in dí ge nas ha cia 1754, aun-
que en ese año va rios in dí ge nas ha bían aban do na do el pue blo. 
Es tos in dí ge nas te nían cul ti vos de maíz, fri jo les, yu cas y plá-
ta nos, e igual men te ha bían acep ta do que los frai les les die sen 
ga na do, por lo que te nían un ha ti llo co mo de cien re ses.54

El avan ce mi sio nal de los frai les en el Pa cí fi co sur ter mi nó 
abrup ta men te en mar zo de 1761. En la Se ma na San ta de 
di cho año, los in dí ge nas de La Luz de Ca ba gra aban do na-
ron ma si va men te la po bla ción y mar cha ron ha cia Té rra ba, al 
que aco me tie ron aso cia dos con in dí ge nas ter bis pro ce den tes 
de Ta la man ca. Los in dí ge nas su ble va dos ata ca ron con lan-
zas y fle chas, ma tan do a cua tro de los ha bi tan tes del pue blo. 
Tam bién lo gra ron dar fue go al con ven to de los frai les y a la 
pro pia igle sia. Se gún los in for mes rea li za dos pa ra ave ri guar lo 
su ce di do, lo que sal vó a los mi sio ne ros que se en con tra ban en 
Té rra ba fue que uno de ellos dis pa ró con una es co pe ta, lo gran-
do po ner en fu ga a los in dí ge nas, quie nes so lo dis po nían de 
fle chas y lan zas. Pe ro los mi sio ne ros per die ron el pue blo de 
Ca ba gra. Por el con tra rio, lo gra ron que Té rra ba se man tu vie-
ra co mo pue blo de mi sión. En di ciem bre de 1779, Té rra ba fue 
des cri ta co mo una po bla ción que con ta ba con unos 600 in dí-
ge nas que ha bla ban la len gua te ri be.55

A fi na les de la dé ca da de 1770, los mi sio ne ros fran cis ca nos 
for ma ron un nue vo pue blo con 200 in dí ge nas “te ri bes del nor-
te” en la re gión del Pa cí fi co sur, al que de no mi na ron Nues tra 
Se ño ra de Gua da lu pe, si tua do a tres le guas del de San Fran-
cis co de Té rra ba con rum bo ha cia la fron te ra con la Au dien cia 
de Pa na má. Mu chos de los in dí ge nas acep ta ron la su mi sión a 
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los frai les, de bi do a que por esos años los mis qui tos, pro ce-
den tes de la Cos ta Mos qui tia, in gre sa ban fre cuen te men te en 
la re gión de Bo cas del To ro y del río de la Es tre lla pa ra ha cer 
pri sio ne ros a los in dí ge nas ha bi tan tes de di chos te rri to rios56. 
Al po ner se ba jo la tu te la de los frai les, los in dí ge nas se veían 
so me ti dos a enor mes exac cio nes, y los in dí ge nas que no cum-
plían con los pe di dos de los frai les, eran ama rra dos en el con-
ven to y cas ti ga dos con azo tes.57 A co mien zos del si glo XIX, 
más in dí ge nas ta la man que ños bus ca ron re fu gio en el pue blo 
de re duc ción de Gua da lu pe, y en el año de 1805 cien in dí ge-
nas de es ta po bla ción fue ron tras la da dos al de San Fran cis co 
de Té rra ba.58

Al tér mi no del pe río do co lo nial, la pre sen cia his pá ni ca en la 
re gión del Pa cí fi co sur se en con tra ba li mi ta da a los pue blos 
de in dios de Bo ru ca y Té rra ba. Am bos te nían una po bla ción 
con si de ra ble, y ser vían co mo pun to de co mu ni ca ción en tre 
los ecú me nes his pá ni co e in dí ge na. Los ha bi tan tes de am bos 
pue blos, aun que con ser va ron su len gua y sus tra di cio nes, tam-
bién in te gra ron mu chos as pec tos cul tu ra les de los es pa ño les, 
ta les co mo la re li gión, una agri cul tu ra que em plea ba ha chas y 
ma che tes, así co mo la ga na de ría y la cría de ga lli nas.

La in dó mi ta Ta la man ca 

A par tir de las dos úl ti mas dé ca das del si glo XVII se ini ció un 
nue vo es fuer zo de pe ne tra ción mi sio nal de los frai les fran cis-
ca nos en te rri to rio de Ta la man ca. El ob je ti vo era fun dar nue-
vos pue blos de mi sión, re for zar al gu nos cu ya po bla ción ha bía 
dis mi nui do, ta les co mo Chi rri pó y Teo ti que en la re gión de 
la ver tien te ca ri be, y tras la dar otros in dí ge nas de Ta la man ca 
ha cia pue blos si tua dos en la ver tien te del Pa cí fi co.

A fi na les de la pri me ra dé ca da del si glo XVIII, los frai les ya 
ha bían es ta ble ci do un to tal de ca tor ce pue blos de mi sión en 
Ta la man ca. No obs tan te, al ver la ame na za que re pre sen ta ban 
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los pla nes de los mi sio ne ros en Ta la man ca, al gu nos je fes in dí-
ge nas de ci die ron or ga ni zar se pa ra opo ner re sis ten cia. Así fue 
co mo dos lí de res po lí ti cos y re li gio sos ta la man que ños, Pres be-
re y Co me sa la, or ga ni za ron en se tiem bre de 1709, una su ble-
va ción con tra los sol da dos y los frai les que se en con tra ban en 
Ta la man ca. Pa ra lle var a ca bo esa su ble va ción, los in dí ge nas 
tu vie ron que su pe rar sus di sen sio nes in ter nas, ya que ca bé ca-
res, bri bris y ter bis por lo ge ne ral man te nían ri va li da des en tre 
sí. De allí la im por tan cia de la la bor de los lí de res in dí ge nas 
pa ra su pe rar sus di fe ren cias y or ga ni zar la re sis ten cia man co-
mu na da con tra los es pa ño les.

El ata que fue sor pre si vo y se lle vó a ca bo de ma ne ra si mul-
tá nea so bre va rios pue blos de mi sión. Co mo re sul ta do, los 
es pa ño les no pu die ron reac cio nar, si no so lo pa ra or ga ni zar 
la re ti ra da ha cia Car ta go. Du ran te la re be lión pe re cie ron dos 
frai les, nue ve sol da dos, y la mu jer y el hi jo de uno de ellos. 
Des pués de la re ti ra da de los sol da dos, los in dí ge nas pro ce-
die ron a la sis te má ti ca des truc ción de las ca tor ce er mi tas que 
ha bían es ta ble ci do los frai les en la re gión, así co mo de las imá-
ge nes y ob je tos sa gra dos de los mi sio ne ros, pues to dos es tos 
sím bo los re pre sen ta ban una ame na za pa ra el or den tra di cio nal 
de los in dí ge nas.

Los in dí ge nas re cu pe ra ron nue va men te la so be ra nía de sus 
te rri to rios en Ta la man ca. No obs tan te, los es pa ño les or ga ni za-
ron en Car ta go una gran ex pe di ción con el fin de “cas ti gar” a 
los “re bel des” con tra la do mi na ción es pa ño la. Dos co lum nas 
de sol da dos, una con 80 sol da dos y otra con 120, en tra ron 
si mul tá nea men te por am bas ver tien tes ha cia Ta la man ca. Los 
es pa ño les cap tu ra ron unos 700 in dí ge nas, in clui do el je fe Pres-
be re, aun que el ca ci que Co me sa la y otros in dí ge nas prin ci pa-
les lo gra ron es ca par.

De los 700 in dí ge nas cap tu ra dos, 200 pe re cie ron o hu ye ron en 
el tra yec to en tre Ta la man ca y Car ta go, en tan to que los 500 
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res tan tes fue ron re par ti dos co mo “in dí ge nas de ser vi cio” en tre 
los es pa ño les que par ti ci pa ron en la ex pe di ción. En cuan to a 
Pres be re, los es pa ño les lo acu sa ron de la muer te de los frai les 
y de trai ción, por lo que fue eje cu ta do en Car ta go el 4 de ju lio 
de 1710. En Ta la man ca, los in dí ge nas re for za ron su do mi nio 
y los lí de res in dí ge nas re cu pe ra ron su pres ti gio. De allí que 
di cho te rri to rio in cre men ta ra su fun ción de zo na re fu gio pa ra 
los in dí ge nas que lo gra ban es ca par de los pue blos de in dios o 
de otros si tios don de eran ex plo ta dos por los es pa ño les. Ati rro 
y Tu cu rri que se cons ti tu ye ron en los úl ti mos pue blos so me ti-
dos a los mi sio ne ros es pa ño les, y por ello mar ca ban la fron te ra 
en tre el te rri to rio ba jo con trol es pa ñol y Ta la man ca, ba jo la 
so be ra nía de los in dí ge nas.

Rancho indígena en Talamanca, siglo XIX.

En la dé ca da de 1740 las au to ri da des en Car ta go de ci die ron 
or ga ni zar el en vío de sol da dos a Ta la man ca, con el fin de cap-
tu rar in dí ge nas pa ra traer los ha cia el in te rior del país. En 1747 
fue ron en via dos 45 sol da dos acom pa ña dos por frai les que les 
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ser vían de guías. Lle ga dos a Ca bé car, los es pa ño les cap tu ra ron 
123 in dí ge nas, los cua les fue ron tras la da dos ha cia la ciu dad de 
Car ta go y lue go asen ta dos en un si tio lla ma do “Ha to Vie jo”, a 
dos le guas de esa ciu dad. Pro ba ble men te se procuraba em plear 
a esos in dí ge nas co mo ma no de obra pa ra las ex plo ta cio nes 
agrí co las de los prin ci pa les pro pie ta rios en el Va lle Cen tral. 
Un año más tar de, en 1748, da do el éxi to de la ex pe di ción 
or ga ni za da el año an te rior, 100 sol da dos en tra ron de nue vo 
en Ta la man ca y 214 in dí ge nas fue ron he chos pri sio ne ros y lle-
va dos ha cia Car ta go.

En su ma, en las en tra das or ga ni za das en los años de 1747 y 
1748 fue ron sa ca dos un to tal de 336 in dí ge nas, con los cua les 
se for ma ron va rios pue blos en dis tin tas re gio nes del país. En 
el Va lle Cen tral se fun dó un pue blo que lue go se co no ce ría 
co mo Tres Ríos. Otros in dí ge nas fue ron lle va dos a la re gión 
del Pa cí fi co se co, al te rri to rio de la Al cal día de Ni co ya y otros 
al pue blo de San Juan de Pe ji ba ye, en la ver tien te del Ca ri-
be, de don de más tar de fue ron tras la da dos ha cia el pue blo 
de Oro si. Pe ro los es pa ño les no pu die ron avan zar de ma ne ra 
sig ni fi ca ti va en la co lo ni za ción de es te te rri to rio des pués de la 
gran re be lión de 1709.

Las lla nu ras del nor te

Des pués de dos en tra das lle va das a ca bo en el si glo XVII, los 
es pa ño les no vol vie ron a in gre sar en el te rri to rio de las lla nu ras 
del nor te. Es pro ba ble que la zo na se con vir tie ra en un im por tan-
te lu gar de re fu gio pa ra los in dí ge nas que lo gra ban es ca par de la 
do mi na ción his pá ni ca, pe ro es po co lo que in di can las fuen tes 
do cu men ta les, da do el es ca so in te rés que la re gión te nía pa ra los 
es pa ño les. De nue vo se nom bran es tas lla nu ras ha cia me dia dos 
del si glo XVIII cuan do, en 1750, el cu ra Pe dro Ze pe da se in ter nó 
en el te rri to rio de los in dí ge nas gua tu sos, a ori llas del río Frío. 
Se gún es te cu ra, en con tró más de 500 ran chos .59 
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En el año de 1756, los frai les Jo sé Mi guel Mar tí nez y Jo sé de 
Cas tro in gre sa ron en es te te rri to rio con 18 sol da dos y ofi cia-
les, “con el fin de ver si ha bía al gu nos in dios que con quis tar”. 
No obs tan te, a los dos días de ca mi no en la re gión se de vol vie-
ron por mie do de ser ata ca dos por los in dí ge nas.60 Seis años 
más tar de otros sa cer do tes, acom pa ña dos de in dí ge nas au xi-
lia res del pue blo de Ga ra bi to, se in ter na ron en la re gión, pe ro 
no lo gra ron es ta ble cer con tac to con los in dí ge nas gua tu sos.61 
Lo mis mo le su ce dió al frai le To más Ló pez, quien de ma ne ra 
in fruc tuo sa in ten tó en ta blar re la cio nes con los in dí ge nas a 
fi na les de la dé ca da de 1770.

Al gu nos años más tar de, in tri ga do por los in for mes re ci bi dos 
so bre los in dí ge nas gua tu sos, el obis po de Ni ca ra gua y Cos ta Ri ca, 
Es te ban Lo ren zo de Tris tán, de ci dió ex plo rar per so nal men te es te 
te rri to rio, pa ra lo cual or ga ni zó una ex pe di ción en com pa ñía del 
frai le To más Ló pez. Es ta ex pe di ción se lle vó a ca bo en fe bre ro de 
1783, pe ro los es pa ño les fue ron ata ca dos por un nu me ro so gru po 
de fle che ros in dí ge nas, por lo que el obis po Tris tán de ci dió re gre-
sar a Ni ca ra gua y aban do nar la em pre sa.62 En ade lan te, la re gión 
de Gua tu so que dó ais la da de los ha bi tan tes de ori gen his pá ni co, 
y no fue si no has ta en la dé ca da de 1860 cuan do co men za ron a 
in gre sar bus ca do res de cau cho en la re gión, de sa tan do una gue rra 
de ex ter mi nio con tra los in dí ge nas. 

CON CLU SIO NES

A fi na les del pe río do co lo nial, la pro vin cia de Cos ta Ri ca pre-
sen ta ba las si guien tes ca rac te rís ti cas: en el in te rior del país, la 
co lo ni za ción se ha bía cir cuns cri to al in te rior del Va lle Cen tral. 
Es te es pa cio que dó de li mi ta do por la con quis ta en el si glo XVI. 
El do mi nio de Car ta go en el Va lle Cen tral se ex ten día, en su 
sec ción orien tal, des de las fal das del vol cán Ira zú, pro pia men te 
des de el pue blo de Cot por el nor te has ta el río Co ris y Agua 
Ca lien te de Car ta go por el sur. Los pue blos de Tu rrial ba y Uja-
rrás cons ti tuían los úl ti mos pue blos efec ti va men te con tro la dos 
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por los es pa ño les, así co mo pun tos de co mu ni ca ción ha cia la 
cos ta del Ca ri be y lla ve de en tra da a Ta la man ca. Al oes te, el 
ce rro de Ocho mo go di vi día la sec ción orien tal de la oc ci den tal 
del Va lle Cen tral. Es ta úl ti ma sec ción se ex ten día por el nor te 
des de las fal das me ri dio na les del vol cán Bar va, don de se ubi ca-
ba el im por tan te pue blo de in dios de Bar va, has ta el va lle de 
Ase rrí y el pue blo de Pa ca ca en el sur. El pue blo de Cu rri da bat 
y el ce rro de Ocho mo go cons ti tuían el lí mi te orien tal de es ta 
sec ción en tan to que al oes te la co lo ni za ción no su pe ró an tes 
del si glo XVIIII el río Ci rue las y Río Se gun do.

Las la de ras nor do rien ta les de los vol ca nes Poás y Bar va de li mi-
ta ban la ver da de ra fron te ra nor doc ci den tal del mun do ins tau-
ra do por los his pá ni cos. Ha cia el oes te, los pue blos in dí ge nas 
de Ati rro y Tu cu rri que, fun da dos por los mi sio ne ros fran cis-
ca nos, cons ti tuían los úl ti mos pun tos de con trol es pa ñol en 
la ver tien te del Ca ri be. Al igual que en gran par te de His pa-
noa mé ri ca, el do mi nio his pá ni co se ha bía cir cuns cri to a un 
li mi ta do te rri to rio. En Cos ta Ri ca, qui zás el 10 por cien to del 
to tal com pren di do en las de li mi ta cio nes ju rí di co-ad mi nis tra ti-
vas es ta ble ci das por la Co ro na pa ra esa go ber na ción.

Fue ra del te rri to rio an te rior, la pre sen cia es pa ño la se li mi ta-
ba a Es par za y al puer to de Cal de ra en el Pa cí fi co se co; en el 
Ca ri be al Va lle de Ma ti na y su puer to; en el Pa cí fi co sur, las 
re duc cio nes de Té rra ba y Bo ru ca era lo úni co que se man te nía 
de los in ce san tes es fuer zos de los frai les por im plan tar el sis te-
ma mi sio nal. En rea li dad, fue ra del Va lle Cen tral, so lo en la 
re gión de Gua na cas te ocu rrió un cam bio im por tan te du ran te 
los si glos XVII y XVIII, que se per ci be al tér mi no del pe río do 
co lo nial: el pro gre si vo po bla mien to de Gua na cas te. El res to 
del te rri to rio era una in men sa sel va sur ca da por ríos y mon ta-
ñas, y ha bi ta da por in dí ge nas hos ti les y ague rri dos. 

En los dos si glos y me dio de do mi nio his pá ni co en Cos ta 
Ri ca, la so cie dad co lo nial se mo di fi có con si de ra ble men te. 
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En los ini cios se tra ta ba de una so cie dad en cu ya cús pi de se 
en con tra ba la eli te con quis ta do ra, in te gra da por en co men de-
ros, co mer cian tes, bu ró cra tas, cu ras y frai les. La ob ten ción de 
be ne fi cios me dian te la ex plo ta ción de los in dí ge nas fue el ras go 
so bre sa lien te de es ta eli te. Al gu nos es cla vos fue ron in tro du ci-
dos des de los ini cios de la con quis ta, quie nes se con vir tie ron 
en mu chos ca sos en su bal ter nos al ser vi cio de es ta eli te y a di fe-
ren cia de otras par tes de His pa noa mé ri ca, se em plea ron ma yor-
men te pa ra el ser vi cio do més ti co o en ta reas de man do en las 
ha cien das agrí co las. Por de ba jo de am bos gru pos se si tua ba la 
ma sa de in dí ge nas tri bu ta rios, cu yo nú me ro, ba jo el im pac to de 
la ex plo ta ción y las en fer me da des, de cli nó con ra pi dez. Si en 
1611 ha bía trein ta pue blos de in dios, al co men zar el si glo XIX, 
dos cien tos años des pués, so lo que da ban unos diez.63

A fi na les del si glo XVIII, la so cie dad se ha bía mo di fi ca do. 
Aun que exis tía una eli te de ori gen es pa ñol, es ta era de na tu ra-
le za dis tin ta a los en co men de ros de fi na les del si glo XVI. Aho-
ra, un gru po de co mer cian tes crio llos que se ha bían asen ta do 
en los nue vos cen tros ur ba nos de He re dia, San Jo sé y Ala jue-
la, con trolaba gran par te de la pro duc ción de los cam pe si nos 
ha bi tan tes de la sec ción oc ci den tal del Va lle Cen tral. Es tos 
cam pe si nos eran pre do minan te men te “mes ti zos cla ros”, tal 
co mo se men cio nan en los do cu men tos, aun que ha bía im por-
tan tes pro por cio nes de mula tos. Cul tu ral men te, el mes ti za je 
era  pa tente en sus cul ti vos: el tri go y la ca ña de azú car se cul-
ti va ban a la par del maíz y la yu ca. La aza da y el mé to do de tala 
y que ma (roza) pro pio de los in dí ge nas fue el que pre do mi nó.

El cen so bor bó ni co, le van ta do ha cia 1778, per mi te co no cer de 
ma ne ra apro xi ma da las pro por cio nes de los dis tin tos gru pos 
ét ni co-ra cia les en la po bla ción to tal in te gra da al ecú me ne his-
pá ni co: un 10 por cien to de es pa ño les y crio llos, 60 por cien to 
de mes ti zos, 18 por cien to mu la tos, y 12 por cien to de in dí ge-
nas tri bu ta rios.64
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So cio cul tu ral men te, es te era un mun do de cam pe si nos y 
co mercian tes, en el que se im po nía de ma ne ra cre cien te una 
cul tu ra crio llo-mes ti za que in cor po ra ba ele men tos afroa me-
ri canos e in díge nas. Las prác ti cas re li gio sas consti tuían una 
combina ción de “cato li cis mo piado so y mi li tan te con una 
cier ta laxi tud en las cos tum bres y no po ca per mi si vi dad”.65 El 
cul to a la Virgen de los Án ge les sir ve pa ra expli car el avan ce 
cul tu ral del mun do mestizo y mulato.

La Vir gen hizo su apa ri ción en la lla ma da Pue bla de los Án ge-
les, ca se río que se fun dó en 1654, al la do de la ciu dad de 
Car ta go, para ubicar a la cre cien te po bla ción mu la ta. Se gún la 
tradición, la imagen, que re pre sen ta una vir gen ne gra y de ta lla 
rústi ca, fue des cu bier ta por una mu la ta mien tras re co gía le ña. 
Pron to el cul to a la “Ne gri ta”, o Nues tra Se ño ra de los Án ge les 
al can zó gran po pu la ri dad en tre el cam pe si na do, y ter mi nó por 
te ner más im por tan cia que la an te rior ima gen ve ne ra da por 
los en co men de ros y otros es pa ño les, la Vir gen de la Lim pia 
Con cep ción (o del Res ca te de Uja rrás). Es ta úl ti ma era una 
ta lla más fi na y re pre sen ta ba una vir gen blan ca, que se su po nía 
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ha bía si do re ga la da por el rey Fe li pe II a los ve ci nos de Car ta go 
a fi nes del si glo XVI. El cul to a la Vir gen de los Án ge les ter-
mi nó por sa tis fa cer las ne ce si da des es pi ri tua les no so lo de las 
ma sas cam pe si nas mes ti zas y mu la tas, si no tam bién de gru pos 
es pa ño les ur ba nos.66

El ecú me ne his pá ni co, uni fi ca do re li gio sa men te por el cul to 
a la Vir gen de los Án ge les, co men za ba tam bién a ser uni fi ca-
do por el di ne ro. El de sa rro llo del cul ti vo de ta ba co y, so bre 
to do, la ins ta la ción de la fac to ría en San Jo sé, con tri bu ye ron 
de ma ne ra de ci si va a mo ne ti zar y mer can ti li zar la eco no mía. 
Di cha ins ti tu ción ade lan ta ba di ne ro pa ra las siem bras, por lo 
que fa vo re ció la mer can ti li za ción de la so cie dad, pro ce so que 
ya no se de ten dría y que, me dio si glo más tar de, en la za ría con 
la ex pan sión del cul ti vo y ex por ta ción de ca fé.67

Re li gión ca tó li ca, cir cu la ción mer can til y pro gre si va uni fi ca-
ción cul tu ral crio llo-mes ti za co he sio na ba a los apro xi ma da-
men te 50.000 ha bi tan tes del ecú me ne his pá ni co en Cos ta 
Ri ca ha cia 1800. A di fe ren cia de la po bla ción in dí ge na de los 
pue blos de in dios, siem pre en cons tan te des cen so de mo grá fi co, 
la po bla ción cam pe si na mes ti zo-mu la ta in cre men tó su nú me ro, 
que se cal cu la se mul ti pli có en 2,5 du ran te el si glo XVIII.68

El pa trón de asen ta mien to era nu clea do; es de cir, la ma yo ría de 
los ha bi tan tes re si dían en ca se ríos, pue blos, vi llas y ciu da des, 
y se de di ca ban, pre dominantemente, a las ac ti vi da des ru ra les. 
La or ga ni za ción de los ve ci nos en el go bierno lo cal es tu vo 
re ser va da al Cabildo de Cartago y a los cabildos de los pue blos 
de in dios. Solo hasta 1812, co mo re sulta do de la apli ca ción de 
la Cons ti tu ción de Cádiz, ciudades co mo San Jo sé, He re dia y 
Alajue la pu die ron ele gir sus propios ca bil dos. Ello con tribuyó 
a re forzar el sen ti mien to de identidad lo cal.69

En tér mi nos lo cales, el desarro llo del cam pe si na do fue de gran 
im por tan cia y tu vo tras cenden cia en la pos te rior evo lu ción del 
Es ta do cos ta rri cen se. Pe ro los 50.000 ha bi tan tes de Cos ta Ri ca 
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eran po cos com pa ra dos con los 150.000 ni ca ra güen ses, o con 
el me dio mi llón de gua te mal te cos ha cia 1800. Cos ta Ri ca no 
ten dría po bla ción su fi cien te pa ra co lo ni zar el res to del te rri to-
rio na cio nal si no has ta bien avan za do el si glo XIX.

Hu bo di ver sos es fuer zos du ran te el pe río do co lo nial a fin de 
ex pan dir el área de do mi na ción his pá ni ca, en es pe cial en Ta la-
man ca, y se cun da ria men te en la zo na de los gua tu sos, en las 
lla nu ras del nor te. Es tos es fuer zos fra ca sa ron en gran par te 
co mo con se cuen cia de la te naz re sis ten cia ejer ci da por los in dí-
ge nas ha bi tan tes de esos te rri to rios. Así, apar te del mun do del 
“ecú me ne his pá ni co”, exis tía otro mun do, otro mo do de vi vir, 
un “ecú me ne in dí ge na” en las re gio nes pe ri fé ri cas o fron te ri-
zas; es de cir, en los te rri to rios que los es pa ño les no pu die ron 
do mi nar. En ellos los in dí ge nas man tu vie ron tra di cio nes de 
ori gen pre his pá ni co. Pe ro es tos gru pos de in dí ge nas no se 
en con tra ban ais la dos del ecú me ne his pá ni co; de allí ob te nían 
al gu nos ar tí cu los, en es pe cial ob je tos de hie rro: ma che tes, 
ha chas, ma ca nas, agu jas pa ra co ser. La for ma más di rec ta de 
ob te ner es tos ar tí cu los era por me dio de las dis tri bu cio nes de 
di chos ob je tos que ha cían los frai les de las mi sio nes. Otros pro-
duc tos de ese mun do his pá ni co po dían ob te ner se por me dio 
del true que con po bla cio nes in dí ge nas de los pue blos de re duc-
cio nes mi sio na les, o con las po bla cio nes in dí ge nas agru pa das 
en los his pa ni za dos pue blos de in dios del in te rior del país.

Al tér mi no del pe río do co lo nial, en el te rri to rio de lo que hoy 
día es Cos ta Ri ca coe xis tían dos so cie da des: por una par te, 
la de ori gen his pá ni co, bien im plan ta da en la re gión del Va lle 
Cen tral y con pro lon ga cio nes ha cia las re gio nes del ca ri be cen-
tral y pa cí fi co, se co, cen tral y sur. La otra so cie dad era aque lla 
cons ti tui da por los in dí ge nas que los es pa ño les no pu die ron 
so me ter. Ocu pa ban los te rri to rios de las lla nu ras del nor te, pe ro 
más es pe cial men te la re gión de Ta la man ca y par tes de la re gión 
del pa cí fi co sur. Am bas so cie da des man te nían co mu ni ca ción 
por me dio del in ter cam bio y la gue rra. Fue ra de los te rri to rios 
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ha bi ta dos, se ex ten día una in men sa sel va, sur ca da por ríos y 
mon ta ñas, que se ha bía ex ten di do a raíz del des po bla mien to 
cau sa do por la con quis ta es pa ño la.
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