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COSTA RICA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVffl: 
ANALISIS REGIONAL DE UNA SOCIEDAD EN TRANSICION 

Juan Carlos Soldrzano Fonseca 

Resumen 

Este articulo hace un analisis regional de la provincia de Costa Ricadurante la primera mitad del 

siglo XVIII: La trhion del Valle Central (interior del pals) constiuia el nucleo principal y punto de 

partida de la expansion del ckxriinio hispiinico. A lo largo de este medio siglo se consolida una 
nueva sociedad, distinta de la sociedad de una minoria de senores encomenderos criollos y de 
una mayoria de poblacion indigena soguzgada a los primeros, que habia prevalecido en gran 
parte de la precedente centuria. Por el contrario la nueva sociedad se caracteriza por el predo 
minio dcmografico de una poblacion mestigza y mulata, organizada como productores campesi 
nos orientados al cultivo de autosubsistencia y sin ataduras serviles. En la region del Pacifico 
Norte y Central tambien ocurren cambios pero distintos a los del Valle Central. Fue de particular 
importancia la inrnigraci6n hacia los territories aledanos al rio Tempisque, de poblacion proce 
dente de Rivas, al sur de Nicaragua. En la region del Caribe, ocurre una evolucion distinta en las 
areas sur y central. En la region del Caribe, ocurre una evolucion distinta en las areas sur y cen 
tral. En la primera, la rebelion indigena expulsa a los espafioles de este territorio. En el ira cen 

tral, en tomo al rio Matina se consolida la produccion cacaotera, destinada a la exportation ile 

gal hacia Jamaica y los asentamientos ingleses de Costa Mosquitia. Precbmina una poblacion 
mulata y negra dependiente de los propietarios, vecinos de Cartago. En d Pacifico sur, la pene 
tration misional -punta de lanza de la colinization hispanica- retrocede frente a la continua 
resistencia indigena, cuyos puntos culminantes son las rebeliones indigenas de 1709 y 1761. Por 
otro lado, la region de las llanuras del norte del pals no puede ser colonizada por los espanoles, 
a pesar de que se realizaron esporidicas incursiones organizadas desde Cartago. Este amplio 
territorio sirvio durante estos anos, y aun mas tarde, como zona de refugio para los indigenas 
que escapaban de las regiones que controlaban los hispanicos. 

Abstract 

This article contains a regional analysis of the province of costa Rica during the first half of the 

eighteenth centruy. The Valle Central, in the interior of the country, constituted the principal 
nucleus of Spanish settlement and the area from which Hispanic control was expanded into 
other regions. This half century saw the consolidation of a new society, distinct from that of 
the previous century which had been characterised by a minority of criollo encomenderos and 
a majority of subjugated Indians. The population of the new society was composed rpedomi 
nandy of mestiozos and mulattos, organized as peasant producers adedkated to subsistence 
cultivation and free from servile bonds. In the North and Central Pacific regions, there were 

also significant changes, but these were different from those which took place in the Valle 
Central. Particularly important here was the irnmigration into the Tempisque Valley of people 
from Rivas in the south of Nicaragua. Distinctive changes also ocurred in the South and Central 
Caribbean regions. In the South, the Spaniards were expulsed by rebel Indians. In the Central 

area, close to the River Matina, cocoa was produced for illegal export to Jamaica and the 
British setUements on the Mosquito Shore. The predominantly mulatto and black population 
was dependent upon the owners of the cocoa haciendas who lived in Cartago. In the South 
Pacific region, missionaries attempted to expand the fronteris of Hispanic cc4onization; they 
were forced to retreat by continued Indian resistance which culminated in the rebellions of 

1709 and 1761. The Northern Plains of Costa Rica were never colonized by the Spaniards, in 

spite of sporadic incursions organized from Cartago. For many years, this extensive territory 
was a refuge for Indians who escaped from the regions under Spanish control. 
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Introduction 

Al comenzar el siglo dieciocho, poco mis 
de cien anos despues del inicio de la coloniza 
ci6n espanola del territorio de Costa Rica, la 
sociedad colonial se encontraba en proceso de 
cambio. Durante la mayor parte del siglo dieci 
siete la sociedad estaba estructurada en torno a 
la encomienda. Una 61ite de encomenderos 
asentada en Cartago controlaba y explotaba la 

poblaci6n aborigen congregada en pueblos de 
indios. La sobreexplotaci6n de los aborigenes 
condujo a su diistico descenso demografico al 
termino de esta centuria, lo que provoc6 la cri 
sis social de los encomenderos. Simulta 

neamente, hacia estos anos se increment6 nota 
blemente la poblaci6n no indigena, especial 
mente los Uamados "mestizos claros". Esta era la 
situaci6n predominante en la region central del 

pais, donde se asentaba el principal nucleo de 
colonizaci6n hispanica. 

En la regi6n del Caribe, los espanoles 
controlaban la regi6n del wValle de Matina", en 
el Caribe Central. Aqui desarrollaron la produc 
ci6n cacaotera, el principal articulo de exporta 
cion de la provincia de Costa Rica durante la 

primera mitad del siglo dieciocho. No obstante 
el area bajo su control era pequena. La region 
del Caribe era un territorio que los espanoles 
habian controlado s61o marginalmente, debido 
a las frecuentes sublevaciones de los indige 
nas. 

La regi6n de las llanuras del Caribe Norte, 
aledahas a los rios San Carlos y Sarapiqui, fue 
tambi&i un territorio que se mantuvo aislado de 
los nucleos de colonizaci6n hispanica, por lo que 
constituyo una zona de refugio para los aborige 
nes que huian de los espanoles. 

En la region del Pacifico prevalecio una dis 
tinci6n entre el Norte y el Sur. En la peninsula de 

Nicoya se mantuvo el descenso de la poblacion 
indigena y se propagaron los mestizos, la regi6n 
del Pacifico Sur se conservo predominantemente 
indigena, limitindose la presencia hispanica a 
unas pocas reducciones misionales implantadas 
por los religiosos franciscanos. 

El Valle Central 

La ciudad de Cartago, capital de la provin 
cia se ubica en el area oriental del interior del 

pais. Al comenzar el siglo dieciocho esta ciudad 
era el unico centro urbano espanol, aunque bas 
tante deshabilado, pues sus moradores se habian 
trasladado a los campos circundantes. 

En 1719 el gobernador de la provincia de 
Costa Rica Don Diego de la Haya Fernandez, 
describia la vieja capital en los terminos 

siguientes: 

"Esta capital (Cartago) consta de una iglesia y una ayuda de 

parroquia, un convento del senor San Francisco, dos ermitas 

y setenta casas fabricadas de adobes de tierra y de teja (...) 
son muchos menos los vecinos que las habitan por tener sus 

haciendas de campo en los contornos... en que ordinaria 
mente residen por la suma pobreza del pais pues pasan de 
trescientas familias las que estan en los campos, las mas en 
casas de paja, atenidas para el preciso alimento a criar cua 

tro cabezas de ganado vacuno y a hacer su sembrados de 
makes y solamente vienen a la ciudad [de Cartago] en los 

dias festivos para oir misa, siendo cierto que en los demas 
dias apenas se hallan de diez a doce hombres y por lo gene 
ral todos visten rusticamente."2 

El establecimiento de familias campesi 
nas se generaliz6 tambien en el occidente del 
Valle Central, sobre todo en los alrededores de 
los pueblos de indios. Segun el testimonio de 
este gobernador: 

"... en la circunvalacidn de los referidos pueblos [de 
Curridabat y Aserri], en las vegas de los rios otras muchas 

[familias] de espanoles, los que viven en la misma positura 
que los que habitan en los contornos de la ciudad de 

Cartago. [En los alrededores del pueblo indigena de Barva] 
"... en un valle bien pr6digo sembrado de ganados vacu 
nos y de infinitas casas con familias de espanoles que habi 
tan en dichas campos con la misma miseria que los antece 

dentes..." 5 

Mientras la poblaci6n campesina no indi 

gena se habia incrementado notablemente, los 

indigenas sumaban apenas 248 familias. Se dis 
tribuian asi, segun el gobernador de la Haya 
Fernandez: 114 familias indigenas en los pue 
blos del area oriental (Cot, Quircot, Tobosi, San 

Juan Herrera de los Laborios) y en los situados 
en las vegas del rio Reventazon (Ujarraz, 
Tucurrique y Atirro). En la seccion occidental, 
los pueblos de Curridabat y Aserri contaban 
con 76 familias y San Bartolom? de Barba con 
58. Los habitantes de estos pueblos vivian mise 
rablemente segun el testimonio del gobernador, 
quien afirmaba que en su mayoria andaban 
desnudos y los que se hallaban vestidos lo 
hacian con mastate, "cuya tela es corteza de 
arboles..."4 
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CUADRO NP 1 

Poblacion del Valle Central 
ANO DE 1741 

Regiones Varones Varones Varones Varones *Mujeres Mujeres Mulatas 

espanoles espanoles mestizos mulatos y espanolas mestizas y negras 
nativos criollos claros negros criollas daras libres 

de Espana 

Ciudad de Cartago 22 227 1441 839 384 1945 558 
Valle de Ujarraz 2 9 97 31 20 109 19 
Valles de Aserri, 
Curridabat, Barva, 

Santa Ana 10 358 531 109 623 1044 42 

TOTALES 34 594 2069 979 1027 3098 998 

TOTAL DE POBLACION DE LOS NO INDIGENAS: 8799 

No habia mujeres espanolas nativas de Espana. 

Fuente: "Poblacion de Costa Rica por d Gobernador Juan Gemmir y Lleonart, ano de 174 Ten: Archivo General de 

Centroamerica, Al, 17 Legajo 210, Expdte. 5016 (ano de 1741). Copia facilitada por el historiador Phillip 
MacLeod. 

En la decada de 1730 una serie de enfer 
medades y de escasez de alimentos, provoc6 la 
muerte de numerosos aborigenes, lo que redujo 
aun mas la poblacion aut6ctona5. No obstante, 
con el fin de paliar el descenso de la mano de 
obra indigena, los espanoles organizaron el 
envio de dos expediciones militares hacia 
Talamanca (en 1747-1748), con el fin de capturar 
indigenas para luego repoblar o formar nuevos 

pueblos de indios. Asi, Tres Rios fue fundado en 

1748, con indigenas procedentes de Talamanca. 
Por su parte Orosi fue repoblado por los misio 
neros franciscanos a partir de 1756, tambien con 

indigenas talamanquerios. 
La traida de indigenas de la region de 

Talamanca hacia el Valle Central no altero el 

predominio de la poblacion campesina no indi 

gena. Hacia mediados de la centuria, el gober 
nador Juan Gemmir y Lleonart elabor6 el 

siguiente cuadro sobre la poblacion no indige 
na del Valle Central. (V?ase cuadro ISP 1) 

Diez anos mas tarde, en (1751) el obispo 
Pedro Agustin Morel de Santa Cruz, quien visi 
to todas las poblaciones del pais, calculo que 
el total de familias indigenas en los pueblos de 
indios del Valle Central y los ubicados en el 
Caribe Central (Atirro, Tucurrique y Pejibaye, 

recientemente poblados), sumaban 349, que 
representaban apenas la quinta parte respecto 
de un total de 1595 familias de no indigenas 
("... de todos colores...") distribuidas en los 
lerritorios aledanos a Cartago (700 familias) y 
en torno a los pueblos de Aserri, Curridabat y 
Barva (895 famili; s). 

La poblaci6n no indigena vivia esencial 
mente en economia de autosubsistencia. Se 
cultivaban diversos productos y se criaba 

ganado vacuno. En 1741 el gobernador Juan 
Gemmir y Lleonart refiri?ndose a la seccion 
occidental del Valle Central decia: 

"... los frutos que en estos valles (Barva, Curridabat, Aserri 

y Santa Ana) se cog en son trigo, tabaco, zarza, algunas 
yerbas medicinal es y azucar. El trigo, aunque poco da, 
cosecha dos veces al ano; tambien en dichos valles se 

coge culantro, anis, eneldo, variedad de hortalizas y 

legurnbres..." 

La regi6n del Valle Central era -por su 

poblacion y fertilidad del suelo- un ?rea poten 
cialmente rica en posibilidades productivas. 
No obstante, la ausencia de mercados (tanto 
internos como externos) fue causa de que 
pocos campesinos se interesasen en el desa 
rrollo de cultivos que produjesen mis Mi de 
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lo necesario para la satisfacci6n de sus necesi 
dades personales y los de su familia. Por ello, 
este mismo gobernador indicaba que a pesar 
de la riqueza de la tierra y la variedad de pro 
ductos que de ella se obtenian, quienes traba 

jaban la tierra lo hacian "con poca aplicaci6nH. 
En 1738, el gobernador Francisco Antonio de 
Carrandi y Men?n decia que los cultivadores 
no exportaban: 

"no hay comercio ni embarcacion alguna aporta por uno y 
otro mar ni se saca de aqui para otras partes, porque no les 
tiene ninguna cuenta a los hacendados y cosecheros".9 

Pero el gobernador Gemmir y Lleonart 
mencionaba otra causa de este desinterSs por 
el cultivo de la tierra en el Valle Central: 

"porque los mas [vecinos] estin ocupados en el cultivo de 
las haciendas de cacao en el valle de Matina".10 

Aunque el interior del pais era rico, con 
alto potencial agricola y ganadero, los habitantes 
del Valle Central concentraban su interns en la 

alejada e inh6spita regi6n del Valle de Matina, en 
la zona costera del Caribe Central. 

Regi6n del Caribe Sur y Central 

El irea del Caribe interes6 a los espano 
les desde que se iniciaron las primeras explora 
ciones e intentos de conquista del territorio de 
Costa Rica en el siglo diecis6is. Al principio los 
esfuerzos se orientaron hacia los territorios del 
Caribe Sur, donde supuestamente se concen 
traban ricos dep6sitos de minerales auriferos. 

No obstante la encarnizada resistencia que 
opusieron los indigenas a la penetraci6n espa 
nola, asi como lo inaccesible del terreno, pro 
vocaron el fracaso de la colonizaci6n en esta 
zona. Particular importancia tuvo la rebelion 
del aho de 1610, que acab6 con la ciudad de 

Santiago de Talamanca (en las proximidades 
del actual Puerto Viejo) que convirtid la zona 
en "tierra de indios de guerra" insumisos a los 

espanoles. 
A finales del siglo diecisiete se intent6 la 

penetraci6n misional en la regi6n. Espe 
cialmente activos estuvieron los misioneros de 
la Orden de los Recoletos Franciscanos, quie 
nes entraron en los territorios de los indios 

Viceitas, Cab6 cares, Urinamas y T?rrabas. Los 

misioneros reforzaron su presencia en la zona 
con soldados y empezaron a desplazar de 
manera forzosa a la poblaci6n autoct6na hacia 
el Caribe Central, donde los espanoles necesita 
ban mano de obra para el desarrollo de planta 
ciones de cacao en el Valle de Matina. TambiSn 
en estos anos los misioneros empezaron a repo 
blar las reducciones de la costa del Pacifico Sur, 
con indigenas Terbis sacados de la regi6n de 
Talamanca. Entonces el verdadero objetivo de la 
cruzada misional, que arranca en las postrimeri 
as del siglo diecisiete y se intensifica durante la 

primera d?cada del siguiente, era obtener mano 
de obra indigena y llevarla hacia las zonas de 

explotaci6n econ6mica hispanica: Valle Central, 
zona del Valle de Matina en el Caribe Central y 
zonas aledarias a Quepos y Boruca en el 
Pacifico Sur. En enero de 1709 los religiosos 
recoletos que actuaban en las misiones de 
Talamanca dedan: 

" Este punto de sacar a poblar los indios lo hemos 
comunicado con el senor gobernador que es dignisimo de 
esta provincia, don Lorenzo Antonio de Granda y Balbin, 

quien con su buen celo de esta mision, capacidad y expe 
riencia, nos ha dicho es del mismo parecer nuestro: y asi 

mismo esta ciudad de Cartago conviene en lo mismo, 
sacando a la provincia de Boruca los que estuvieren cerca 
nos a ella y a Chirripo y Teotique los que pudieren salir 

por la misma raz6n". 12 

Debido a la anterior situaci6n, los indios 
de Talamanca se confederaran bajo la direc 
ci6n del jefe Pablo Presbere, en setiembre de 

1709, para atacar a los espanoles en los territo 
rios Cab?car, Urinama y Chirrip6. Trece espa 
noles murieron durante los ataques y todos los 

pueblos de reduction fueron incendiados (con 

excepci6n de Cab6car). Aunque esta subleva 
ci6n fue duramente reprimida, Talamanca 

qued6 nuevamente al margen de la coloniza 
ci6n espanola, concentr?ndose las actividades 
de los espanoles en la regi6n de Matina. Pero, 
en adelante los duerios de haciendas de cacao 

ya no pudieron contar con el aprovisionamien 
to de mano de obra de las reducciones que 
habian realizado los misioneros. (Habian 
levantado catorce templos en diversas reduc 
ciones). Despu6s de la sublevaci6n, los indi 

genas de la zona huyeron hacia lugares inacce 
sibles en las partes altas de la Cordillera de 

Talamanca, y hacia las sabanas del actual 
Buenos Aires del General. 
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El desarrollo de plantaciones cacaoteras 
en el "Valle de Matina", en las vegas de los rios 

Reventaz6n, Matina y Barbilla, se inici6 hacia 

1670, probablemente como una alternativa 
comercial a la declinante exportacion de abas 
tos del Valle Central hacia el istmo panameno, 
actividad que habia constituido el eje de las 
actividades mercantiles durante el siglo dieci 
siete. A finales de esta centuria se calculaba 

que habia alrededor de 78.500 Arboles de 
cacao distribuidos en 55 haciendas, propiedad 
de individuos que habitaban en la ciudad de 

Cartago . En este sentido, el Valle de Matina 
constituia verdaderamente un apendice mer 
cantil de esta ciudad. Los propietarios de las 
haciendas solo se trasladaban a la regi6n en la 

6poca de la cosecha del cacao. Despues del 
fracaso de las reducciones indigenas en 

Talamanca, los espanoles de Cartago depen 
dieron casi exclusivamente de la mano de obra 
de origen africano, aunque tambien trajeron 
algunos indigenas forzados desde el interior 
del pais. En 1719 el gobernador don Diego de 
la Haya Fernandez calculaba que los "mozos 
de hacienda", encargados del cuidado de los 
Arboles de cacao eh Matina, sumaban unas 150 

personas.15 
En 1741, el gobernador Gemmir y 

Lleonart contabilizaba un total de 144 hacien 
das de cacao, las que desglosaba asi: "83 
haciendas que dan actualmente fruto y las 6l 
restantes no dan al presente por ser nuevas". 
Calculaba que estas haciendas tenian 189.869 
Arboles16. Cuatro anos mis tarde, el obispo 
Morel de Santa Cruz numer6 142 haciendas y 
un total de 201 personas, "casi todas negras", 
segun su testimonio. Para estos anos se habia 
instalado en el Valle de Matina una pequena 
iglesia y un cura estaba a cargo de los servicios 

religiosos.17 
Durante la primera mitad del siglo die 

ciocho, el Valle de Matina consutuy6 el centro 
de las actividades econ6micas ligadas al 
comercio exterior. A pesar del dificil acceso 
hacia esta zona desde Cartago: "49 leguas de 
camino muy dspero y de muy malos pasos y 
tierras alias", asi como del clima "enfermizo, 
humedo y cdlido"18, para los vecinos de la ciu 
dad de Cartago no existia otra posibilidad mer 
cantil que la produccion de cacao en esta 

inhospita region, pues solo comercializando 
este producto en el exterior, podian importar 

aquellos articulos necesarios al modo de vida 
tal como lo concebian los espanoles. 

Iianuras del Caribe Norte 

En el ?rea occidental del pais, el dominio 

hisp?nico no iba mis alia del poblado indige 
na de Barva. De manera que las tierras planas 
situadas al otro lado de los volcanes de Barva y 
Po?s, las llanuras de los rios San Carlos y 
Sarapiqui, constituian un territorio donde los 

espanoles no ejercian control. Esta region era 
conocida como "la tierra de los indios Votos" 
nombre gen?rico que daban los espanoles a 
las poblaciones aut6ctonas que se encontraban 
en estos territorios. 

Durante el siglo diecisiete se organizaron 
desde Cartago dos expediciones militares con 
el fin de apresar indigenas y trasladarlos como 
mano de obra forzada para las regiones de 
actividad economica. En 1640 algunos indige 
nas fueron llevados hacia las explotaciones 
agroganaderas de los espafioles en el Valle 
Central y en 1665, casi un centenar de indige 
nas fueron capturados y enviados hacia Atirro, 
con el fin de utilizarlos como mano de obra 

para la produccion de cacao en las haciendas 
del Valle de Matina19. 

En terminos generales podria afirmarse 

que esta zona desemperio un rol semejante al 
de la region de T; lamanca. Es decir un territo 
rio al margen de la colonization espanola, 
pero no por ello escap6 de la espor&dica pene 
tration de expediciones espanolas, orientadas 
al apresamiento de autoctonos y su traslado 
hacia otras zonas. La captura de indigenas en 
estas llanuras se mantuvo hasta principios del 

presente siglo. 

Region del Pacifico Norte y Central 

El irea del Pacifico Norte fue la primera 
en caer bajo control hispanico, en la decada de 
1520. Como consecuencia del trafico de expor 
tation de esclavos indigenas hacia Panama y 
Peru la regi6n se despoblo rapidamente. Al 
finalizar el siglo diecisiete, la alcaldia mayor de 

Nicoya contaba nominalmente con siete pue 
blos de indios. Pero en realidad solo el pueblo 
de Nicoya realmente poblado, con 94 indios 
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tributarios, en tanto que los restantes ya habian 

desaparecido. 
En 1719, el gobernador de la Haya 

Fernandez describia asi a Nicoya: 

"... partido de Nicoya, el qual se compone su longitud de 
treinta leguas y su latitud de once, y en el solamente hay 
un pueblo de indios de doscientas personas de todas eda 
des y sexos"20. 

A mediados del siglo dieciocho, el obis 

po Morel de Santa Cruz indica que el pueblo 
de Nicoya tenia 120 casas de paja, de las cua 
les 100 eran de indios, que albergaban un 
total de "trescientos (indios) de confesi6n y 
comuni6n\ En el pueblo se encontraban tam 
bien 20 casas de ladinos, aunque estos ulti 
mos predominaban dispersos en 103 "hacien 
das de campo repartidas por todo el territorio 
(...) y escondidas en los montes", donde el 

obispo calcul6 se encontraban alrededor de 
590 ladinos21. 

Durante la primera mitad del siglo diecio 

cho, en la alcaldia mayor de Nicoya lleg6 a 

predominar una economia esencialmente 
orientada a la autosubsistencia. No obstante, a 

principios de esta centuria aun se exportaban 
algunos abastos hacia el istmo panameno, pre 
dominando el maiz obtenido de los indigenas 
asi como sebo extraido de las reses. Solo hacia 
mediados de la centuria comenz6 a incremen 
tarse la exportaci6n de ganado en pie hacia 

Nicaragua, a la vez que aumentaron las impor 
taciones desde esta provincia. 

La alcaldia mayor de Nicoya se encontra 
ba separada de la gobernaci6n de Costa Rica 

por el rio Tempisque. Del lado de Costa Rica se 
encontraban los valles de Bagaces, Canas y 
Landecho, donde existia un patr6n socioeco 
n6mico semejante al de la regi6n de Nicoya. 
Estos valles estaban adscritos a la ciudad de 

Esparza, centro de poblacidn que habia queda 
do practicamente despoblado a finales del 

siglo diecisiete como consecuencia de los ata 

ques de piratas. 
En 1719, el gobernador de la Haya 

Fernandez describia en estos terminos esta zona: 

"... Esparza (...) la cual se compone de una iglesia 
de horcones y barro cubierta de teja, un convento de San 

Francisco, de la misma fabrica, y catorce casas con otras 
tantas familias de espanoles y gente de color humilde (...), 
tiene dos valles en su jurisdicci6n nombrados el de 

Landecho y el de Bagaces, los que se componen de hatos 

vacuno, en los quales se hacen grandes matanzas con el 
fin del sebo que trafican a Panama...MM 

Pero la decadencia de Esparza se incre 
ment6 pues un informe fechado en 1736 daba 
cuenta de la casi total despoblaci6n de 

Esparza: 

"Esparza (...) aunque hay su Iglesia, un cura por el Real 
Patronato y un conventito del senor San Francisco, con 

solo el guardian no hay mis vecinos 

que tres o cuatro mulatos que viven en lo que llaman 
Puebla (...) que los robos, saqueos y la falta de trafico aca 

baron con la ciudad..."15 

Cinco anos mis tarde, el gobernador 
Gemmir y Lleonart describia en estos terminos a 

Esparza y los *erritorios sujetos a su jurisdiction: 

"La ciudad de Esparza lo es en el nombre, por haber sido 
destruida en tiempos pasados por los enemigos, y solo 
tiene unas cinco a seis casas, la iglesia parroquial y un con 
vento de San Francisco que solo puede mantener un reli 

gioso. Tiene en su jurisdicci6n los valles de Vagaces (sic), 
las Canas y Landecho (...) Su territorio es de varios llanos 
de buenos pastos para ganados mayores (...) Los frutos 

que se dan son maiz, algodon y da dos veces en el ano; 

pero por los pocos vecinos que la habitan y por su menor 

aplicacion se coge poco (...). En los pastos (...) se cria (...) 

ganados mayores (...) algunos vecinos tienen en sus potre 
ros, como de veinte hasta cuarenta cada uno, y algunos 
atajos de yeguas con burros hechores ( para la crianza de 

mulas) [ademas] 102 haciendas de ganado mayor [en el 
territorio de su jurisdiction]" 

* 

Segun este gobernador los habitantes de 
los mencionados territorios se distribuian de 

manera siguiente: los hombres: 4 espanoles 
nativos de Espana, 20 espanoles criollos, 60 
mestizos claros y 70 mulatos y negros libres. 

Respecto de las mujeres: 28 espanolas criollas, 
69 mestizas claras y 95 mulatas y negras libres. 

Tambten el Gobernador contabiliz6 14.480 
cabezas de ganado dentro de la jurisdiccion de 

Esparza, es decir los valles de Landecho, Canas y 
Bagaces25. 

En sintesis en las ?reas del Pacifico norte 

y central, notamos una similitud de desarrollo 
socioecon6mico. A ambos lados del rio 

Tempisque ocurri6 un proceso bastante similar 
durante la primera mitad del siglo dieciocho. 
En la jurisdicci6n de Nicoya, la poblaci6n indi 

gena se redujo, hasta quedar limitada a los 

indigenas del pueblo de Nicoya, puesto que 
desconocemos la suerte de alrededor de un 



Cosu Rica en la primera mitad del siglo xviii... 6l 

centenar de indigenas, traidos de Talamanca 
hacia la isla de Canjel en 1748*. Paralelamente 
se produjo un incremento notable de la pobla 
cidn ladina, que se expandid en las numerosas 
haciendas ganaderas, tanto en las zonas aleda 
has a Nicoya, como en el valle de Guanacaste 
situado en torno al rio Tempisque. En la juris 
diccidn de Esparza tambien aumentd notable 
mente la poblacidn mestiza y mulata, asi como 
se incrementd el numero de haciendas gana 
deras. Esparza perdid importancia como cen 
tro urbano, puesto que habia dependido en 

gran medida del comercio con Panama. En 
esta primera mitad del siglo dieciocho se pro 
dujo una fuerte reduccidn de los intercambios 
entre Costa Rica y el istmo panameno, lo que 
llevd a la ruina de este centro de poblacidn, 
ademis de que ya habia sido incendiada a 
fines del siglo diecisiete en sucesivos ataques 
de piratas. 

Con respecto a los habitantes indigenas de 
la jurisdiccidn de Esparza, conviene recordar 

que las poblaciones autdctonas que los espano 
les encontraron en el siglo dieciseis y que fueron 
reducidas en los poblados de Orotina, Corobici, 
Bagasi, Chomes y Garavito, desaparecieron mis 

lipidamente que las del interior del pais como 
consecuencia de la fuerte explotacion a que fue 
ron sometidos. En ello influyd la cercania de 

Caldera, principal puerto en el Pacifico para la 

provincia de Costa Rica durante estos anos. 

Segun un informe de 1709, el pueblo de Santa 
Catalina de Garavito contaria hacia esos anos 
con unas cartorce familias de indigenas. Pero 
diez anos mas tarde el gobernador de la Haya 
Fernandez encuentra que esta poblacidn se ha 
reducido a: "... tres casas de paja y otras tantas 
familias de naturales:.."28. 

Al promediar el siglo dieciocho la pobla 
cidn indigena ha perdido la importancia que 
habia mantenido en la centuria precedente. Es 

probable que los indigenas sobrevivientes se 
hallan ladinizado al dispersarse en las haciendas 
de los valles de Landecho, Canas, Bagaces. Aun 

asi, dejaron su impronta cultural en el modo de 
vida de los ladinos de esta regidn. 

Region del Pacifico Sur 

El ^rea del Pacifico Sur fue explorada 
desde el siglo dieciseis. No obstante durante 

todo el periodo colonial, constituy6 una zona 
aislada y lejana del principal centro de coloni 
zaci6n hisp?nico del interior del pais. 

Al principio el interns de esta regi6n para 
los espanoles, era su ubicacion respecto de 
Talamanca. Se pretendia penetrar en Tala 
manca desde el Pacifico Sur, enlazando esta 

regi6n via maritima con Caldera, en el Pacifico 
Central. Al comenzar el siglo diecisiete la 
Corona se preocup6 porque se abriera una via 
terrestre entre Costa Rica y Panama, con el fin 
de garantizar el regular envio de mulas desde 

Honduras, Nicaragua, Nicoya y Costa Rica 
hacia el istmo panameno. 

Las reducciones de San Bernardino de 

Quepo y Concepci6n de Boruca fueron esta 
blecidas con el fin de garantizar mano de obra 

y provisiones para las recuas de mulas envia 
das desde el interior del pais hacia la lejana 
Panami. A finales del siglo diecisiete ambos 

pueblos contaban con un considerable nume 
ro de habitantes indigenas. Pero durante los 

primeros decenios del siglo dieciocho, Quepo 
se despoblo, tanto por deceso de los indige 
nas, como por la huida de muchos de sus habi 
tantes hacia las montarias de Talamanca. Asi lo 
serialaba el cacique de Boruca, indicando que 
la culpa la tenian los frailes franciscanos, quie 
nes explotaban duramente a los aut6ctonos: 

"... a causa de estos crecidos trabajos y malos trata 
mientos (de los frailes) se hallan fuera de nuestro Pueblo 
muchos indios fugitivos, unos en la jurisdiction de Nicoya, 
otros en Chiriqui y otros en Punta de Burica, y otros para 
jes de aquella costa, y algunos de dichos indios llevandose 
sus mujeres e hijos..."* 

En 1711 el obispo Garret y Arlovi , en 
una carta enviada al Rey decia: 

"El pueblo de Quepo formaba el corregimiento mas cele 
brado de Costa Rica y ahora tiene solo diez indios, que yo 
confirme a todos" 50 

Ocho anos m&s tarde, el gobernador de la 

Haya Fernandez mencionaba " ocho familias de 
naturales" y para 1737, el despoblamiento era 
casi total pues se encontraban ya solo "dos 
indios varones y tres o cuatro mujeres". Por esta 

raz6n, en 1746 fray Juan Montoya traslado 
hacia Boruca los pocos indigenas que aun se 
mantenian en este pueblo. Se desmonto la ermi 
ta franciscana y la campana fue llevada al con 

vento de Boruca. 
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El pueblo de Boruca fue sin duda el de 

mayor importancia para los espanoles en la 

regi6n del Pacifico Sur. Durante la sublevaci6n 
de Talamanca en 1709, algunos indigenas se 
sumaron al movirniento y abandonaron el 

poblado. No obstante, a pesar de su descenso 

demografico, Boruca mantuvo una regular 
poblacidn durante el siglo dieciocho. En 1719 
el gobernador de la Haya Fernandez decia que 
en este pueblo habia "mas de ciento" familias 

indigenas. En 1741 el gobernador Gemmir y 
Lleonart senalaba que Boruca contaba "con 
300 vecinos poco mas o menos". Pero diez 
anos mas tarde, el obispo Morel de Santa Cruz 
nos da la siguiente descripcidn del poblado de 

Concepcidn de Boruca: 

"... dista ochenta leguas de la capital y esti en el camino 

que va hacia Panami. Su situaci6n es sobre cerros, y por 
esta causa no han podido formarse calles... La Iglesia , 

sacristia, habitaci6n del doctrinero (...), con un compahero 
y veinticinco casas que tiene son de paja, en que habitan 
150 indios de ambos sexos y de todas edades; abundaba de 
indios que se entretenian en el buceo de peri as y tinte de 
caracol que se encuentra en las costa, y en el cultivo de sus 
tierras que son muy fertiles, y al mismo tiempo las indias en 
hilar pita, que es la mis apreciable de todas. Con el tiempo 
ha venido ? una gran decadencia..." M 

Otros dos pueblos de indios fueron esta 
blecidos en esta region durante el siglo diecio 
cho: San Francisco de T6rraba y La Luz de 

Cabagra. El primero habia sido fundado por 
fray Pablo de Rebullida con indigenas sacados 
de Talamanca.55 

En 1719 el gobernador Diego de la Haya 
Fernandez calculaba que el pueblo de T6rraba 
tenia cincuenta familias de naturales. No obs 
tante, en los anos siguientes se despobld al 
huir sus habitantes hacia las montahas cerca 
nas, de manera que en 1741 los frailes decian 

que alii s61o se encontraban: " cinco casas for 
males y dos o tres ranchos".57 

En 1754 frailes misioneros habian comen 
zado a repoblarlo trasladando indigenas de las 
montahas vecinas de Talamanca. Por otro lado, 
desde finales del siglo diecisiete fue frecuente 
el arribo de misquitos e ingleses a las costas de 

Talamanca, quienes ingresaban en busca de 

aborigenes para venderlos como esclavos en 

Jamaica. Esta situacion contribuyo a que los 

indigenas saliesen de las montahas buscando 

refugio en las reducciones misionales. Ellos 
decian preferir someterse a los espanoles que 

terminar esclavos de los ingleses. En los anos 
de 1753 y 1754 Fray Juan Nieto visit6 los pue 
blos de misi6n de esta zona. El fraile encontr6 

que en los libros de bautizo de la iglesia de 

T?rraba, reestablecida en 1741, constaba un 
total de 130 ninos bautizados entre ese ano y el 
de 1754. Segun sus palabras: "p?rvulos que 
han nacido de la naci6n T6rraba, que es la que 
compone este pueblon; indicaba que el pobla 
do tenia un total de 236 habitantes. Adem?s el 
fraile dej6 constancia del desarrollo de la 

misi6n: habia 48 casas de paja "dispuestas en 
forma de calles", asi como "una Iglesia que al 

presente se est? haciendo en Teja".39 
El otro pueblo, Nuestra Senora de la Luz 

de Cabagra, se ubicaba a dos leguas al norte 
del de San Francisco de Terraba. Segun testi 
monio del fraile Juan Nieto, habia sido funda 
do en 1745 y el Obispo Morel de Santa Cruz lo 
describia asi en 1751: una " 

iglesia, sacristia, 
habitaci6n del doctrinero y nueve casas, todas 
de paja y cien indios"40. Nieto por su parte, en 

1754, numer6 60 indios de ambos sexos y de 
todas edades, e indic6 que lo componian 22 
casas de paja. Este fraile tambien senalo que 
recientemente 20 indigenas habian huido hacia 
las montanas*1. 

Los frailes, con el apoyo de soldados 
enviados desde Cartago, continuaron en la 
tarea de trasladar indigenas talamanquenos 
hacia las reducciones misionales de Terraba y 
Cabagra. En consecuencia, los llamados "Terbis 
del Norte" decidieron atacar las reducciones 
misionales. En marzo de 176l, 300 abongenes 
cruzaron la Cordillera para atacar los pueblos 
de Cabagra y Terraba sucesivamente. El prime 
ro qued6 completamente destruido, en tanto 

que en el segundo, los frailes parapetados en 
el Convento, repelieron el ataque. Pero esta 
sublevaci6n puso fin al avance misionero de 
los frailes franciscanos en la regi6n del Pacifico 
Sur*. 

Conclusiones 

A mediados del siglo dieciocho conviene 
senalar resumidamente las caracteristicas prin 
cipales de cada una de las regiones estudiadas. 

En la region del Valle Central es donde 
con mis fuerzas se impone el modelo de socie 
dad hisp&nica. No obstante, durante estos anos 
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no existe ya la sociedad dicot6mica de senores 
encomenderos y semisiervos indigenas propio 
del siglo precedente. A lo largo de esta mitad 
de la centuria, se ha consolidado una sociedad 

campesina en los valles intermontanos del 
interior del pais. Paralelamente, los indigenas 
en este territorio se reducen dr?sticamente 

para convertirse en una fracci6n minoritaria del 

conjunto de la poblaci6n: una quinta parte del 
total de habitantes de este territorio. 

En la zona de la costa del Caribe ocurren 
transformaciones sustanciales. Desde finales 
del siglo diecisiete, el centro de las actividades 
mercantiles se desplaz6 hacia el Caribe Central, 
donde prosperaron las haciendas de cacao 
situadas en las vegas de los rios Reventazon, 
Matina y Barbilla. Para el trabajo en estas 

haciendas, los duenos de los cacaotales empe 
zaron a obtener la mano de obra necesaria, 
trasladando indigenas desde Talamanca. Esto 

trajo como respuesta una sublevacion general 
de diversas tribus, confederadas bajo la direc 
ci6n del jefe indigena Pablo Presbere. Con la 
destruction de las misiones de religiosos en 

Talamanca, los espanoles fueron expulsados 
de este territorio y aunque mantuvieron el con 
trol del enclave cacaotero de Matina, perdieron 
el acceso a la mano de obra de las poblaciones 
de Talamanca. 

En la regi6n del Pacifico Norte y Central, 
tambien ocurri6 una transformation socioeco 
n6mica: Los pueblos indigenas de la peninsula 
y golfo de Nicoya, desaparecieron con excep 
ci6n de Nicoya. A comienzos del siglo diecio 

cho, las haciendas ganaderas constituian ya los 

principales nucleos socioeconomics de la 

region, especialmente en los alrededores de 
los rios Tempisque y Canas. En torno al primer 
rio ocurrio un proceso de colonization con 

pobladores procedentes del Sur de Nicaragua. 
En el territorio situado entre Canas y Esparza, 
la colonization la llevaron a cabo los anterio 
res habitantes de la desaparecida ciudad de 

Esparza, asi como descendientes de los abon 
genes, ya ladinizados. Se trajeron indigenas del 
interior del pais y de Talamanca. 

En la region del Pacifico Sur, Quepo 
qued6 despoblado por la huida de los autocto 
nos hacia las montanas, asi como por las epi 
demias que se propagaron en la decada de 
1730. Despues de la destrucci6n de Cabagra y 

T?rraba en 1761, solo Boruca se mantuvo 
como principal pueblo de indios sujeto al con 
trol de los frailes misioneros. Los aborigenes de 
esta reduccion fueron empleados por los fran 
ciscanos como mano de obra para diversas 

actividades, destacando la arrieria de mulas 
hacia Panami y el tenido de hilo de algodon 
con tinte murice. 

A mediados del siglo dieciocho, en Costa 
Rica se ha iniciado firmemente el proceso de 
consolidacion de una sociedad campesina 

mestiza. No obstante, Talamanca se mantuvo 

como zona de refugio indigena y en territorio 
rebelde al poder hisp&nico. La sublevacion de 

Cabagra y T6rraba en 1761 y la huida de sus 
habitantes hacia Talamanca, constituyen clara 
evidencia del predominio de los indigenas 
sobre este territorio. La destruccion de las 
misiones de doctrineros, punta de lanza de la 
colonizaci6n hisp&nica, afianzo el control abo 

rigen del Sur del pais. Asi Talamanca se consti 

tuyo en la otra Costa Rica, apegada a su pasado 
prehispanico. Situacion similar ocurrio en la 

region de las llanuras del Caribe Norte. 

Notas 

1. Paulino Gonzalez, "La Conquista", Desarrollo 
Institucional de Costa Rica. San Jose, Ediciones 

Guayacan, 1988, p.l 12. 

2. "Informe del Gobernador don Diego de la Haya 
Fernandez a Su Majestad. Ano de 1719, Coleccion 
de Documentos para la Historia de Costa Rica 

(CDHCR). Paris, Imprenta Pablo Dupont, 1886, 
Tomo V, p.479. 

3. Ibidem, p.p.479-480. 

4. Loc.cit. 

5. Archivo Nacional de Costa Rica, Seccion Historica, 
Serie Cartago (Colonial ), documento N* 354 (12 de 
octubre de 1732). 

6. Ricardo Fernandez Guardia, "Resena Historica de 

Talamanca", El Descubrimiento y la Conquista. San 

Jose, Editorial Costa Rica, 1975, p.p.197-198. 

7. "Visita Apost61ica y Descripci6n Topografica, 
Hist6rica y Estadistica de todos los pueblos de 

Nicaragua y Costa Rica, hecha por el ilustrlsimo 
senor don Pedro Agustin Morel de Santa Cruz, 
Obispo de la Diocesis, en 1751, y elevada al conoci 



Costa Rica en la primera mitad del siglo xviii... 65 

miento de Su Magestad Cat61ica Fernando VI, en 8 
de setiembre de 1752", Coleccion de Documentos 

para la Historia de Costa Rica. Biblioteca Patria, 
Volumen I. San Jose, Editorial Costa Rica, 1976, 

p.p.431-438. 

8. HRelaci6n de la provincia de Costa Rica por su 

gobernador, don Juan Gernmir y Lleonart, Ano de 

1741", CDHCR, Barcelona, Imprenta viuda de Luis 

Tasso, 1907,Tomo DC, p.p. 371-372. 

9. "Expediente formado con motivo del proyecto de 
fortificar la entrada del valle de Matina. Anos de 

1736-1740", Ibidem, p. 294 

10. "Relaci6n de la provincia por su gobernador Juan 
Gernmir y Lleonart, ano de 1741..." documento cita 

do, Ibidem, p. 370 

11. "Carta de fray Sebastian de las Alas a fray Diego 
Macotela. Ano de 1690", CDHCR., Barcelona, 
Imprenta viuda de Luis Tasso, 1907, Tomo VIII, 

p.505. 

12. "Informe de fray Antonio de Andrade y fray Pablo 
de Rebullida. Ano de 1709". CDHCR, Tomo V, Op. 
cit, p.454. 

13. 
" Inventario de los arboles de cacao de la costa y 
valle de Matina y Reventaz6n. Ano de 1682", 
CDHCR.,lomo Vm , Op. cit. p.399-405. 

14. Carlos Roses Alvarado, "El cielo del cacao en la eco 
nomia colonial de Costa Rica, 1650-1794", 
Mesoamerica, Ano 3, N?4 (diciembre 1982). 

15. "Informe del Gobernador don Diego de la Haya 
Fernandez..." documento citado, CDHCR, Tomo V, 

Op. cit. p.489. 

16. "Relacion de la provincia por su gobernador don 

Juan Gernmir y Lleonart", documento citado, 
CDHCR., Tomo DC, Op. ck, p.370. 

17. "Visita Apost61ica y Descripci6n TopograTica.. 
."documento citado, Op. cit. , p.p.44l-442. 

18. "Relaci6n de la provincia por Juan Gernmir y 
Lleonart..." documento citado, CDHCR, Tomo DC, 

Op. cit, p. 370. 

19. Bernardo Augusto Thiel, Datos Cronoldgicos para 
la Historia Eclesiastica de Costa Rica. Comisi6n 

Nacional de Conmemoraciones Hist6ricas, 1983 

(reimpresi6n),p.43 

20. "Informe del gobernador don Diego de la Haya..." 
documento citado, CDHCR, Tomo V, Op. ciL p.478. 

21. "Visita Apost6lica y Descripcidn Topogrifica..." 
documento citado, en: Op.cit., p.p 442-443. 

22. "Informe del gobernador don Diego de la Haya..." 
documento citado, CDHCR, Tomo V, Op. cit. 

p.480. 

23. Archivo Nacional de Costa Rica, Secci6n Historica, 
Serie Cartago (colonial) documento N? 377 folio 2 y 
2 vuelto (mayo de 1736). 

24. "Relaci6n de la provincia por Juan Gemmir y 
Lleonart...."documento citado, CDHCR, Tomo 

DC,Op.cit, p.p.370-371. 

25. Cuadro de la poblaci6n de Costa Rica por el 
Gobernador Juan Gemmir y Lleonart, ano de 1741. 
Archivo General de Centroamerica. Al, 17 Legajo 
210 Expdte.50l6 (ano de 1741). 

26. "Visita Ap6stolica y Descripci6n Topo 
grafica..."documento citado, Op. Cit, p.444 

27. Leon Fernandez, Historia de Costa Rica durante la 
Dominacion Espanola, 1502-1821. San Jose, 
Editorial Costa Rica, 1975, p. 145 

28. "Informe del gobernador don Diego de la Haya 
Fernandez...documento citado, CDHCR, Tomo V, 

Op.cit, p.480 

29. "Fragmentos de autos hechos sobre la poblaci6n de 

Boruca, ruina de los pueblos de Quepo y Terraba y 
exacciones cometidas por el cura doctrinero de 
Boruca-Ano de 1739", CDHCR, Tomo DC, p., Op. 
cit., p. 355. 

30. Pedro Perez Zdedon, "El pueblo de San Bernardino 
de Quepo", Grego rio Jose Ramirez y otros ensayos. 
San Jose, Editorial Costa Rica, 1971, p.64 

31. Ibidem., p. 68 

32. Leon Fernandez, Op. cit, p.183 

33. "Relaci6n de la provincia por Juan Gemmir y 
Lleonart..." documento citado, CDHCR, Tomo DC, 

Op. cit, p. 368. 

34. "Visita Apost61ica y Descripci6n Topogafica..." 
documento citado, Op.cit, p.p. 440-441. 

35. Le6n Fernandez, Op.cit, p.l39 

36. "Informe del gobernador don Diego de la Haya...", 
documento citado, CDHCR, Tomo V, Op. cit, 

p.48l. 

37. "Rdacion de la visita hecha por fray Juan Nieto a 
los pueblos de indios de Nuestra Senora dd Pilar 
de Tres Rios, San Joseph de Pejibay; San Francisco 
de Terraba y Nuestra Senora de la Luz de Cabagra. 
Aftos de 1753 y 1754", CDHCR, Tomo DC, Op.cit, 
p.502. 



66 ANUARIO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 

38. Manuel Maria Peralta, "Misiones de Talamanca 1710 
a 1740", Costa Ricay Colombia de 1573 a 1881: su 

jurisdiccion y sus limites territoriales. Madrid, 
Librerla de M. Murillo, 1886, p.l48. 

39. "Relaci6n de la visita hecha por Fray Juan Nieto...", 
documento citado, CDHCR, Tomo EX, Op.cit. p. 
502 

40. "Visita Apostolica y Descripci6n Topografica...", 
clocumento citado, Op. cit., p.441 

41. "Relacion de la visita hecha por Fray Juan Nieto...", 
documento citado, CDHCR, Tomo IX, p. Op. cit, 
p.p. 504-505 

42. Ricardo Fernandez Guardia, Op. ck, p.198. 


	Article Contents
	p. [55]
	p. 56
	p. 57
	p. 58
	p. 59
	p. 60
	p. 61
	p. 62
	p. 63
	p. 64
	p. 65
	p. 66

	Issue Table of Contents
	Anuario de Estudios Centroamericanos, Vol. 19, No. 1 (1993), pp. 1-116
	Front Matter
	ARTICULOS Y ENSAYOS
	ENTRE LA INTERVENCION Y EL OLVIDO: LAS RELACIONES ENTRE CENTROAMERICA Y ESTADOS UNIDOS [pp. 5-22]
	EL PROYECTO AREVALIANO PARA EL PETÉN [pp. 23-35]
	ESTADO DE LOS ALTOS, INDIGENAS Y REGIMEN CONSERVADOR. GUATEMALA, 1838-1851 [pp. 37-53]
	COSTA RICA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII: ANALISIS REGIONAL DE UNA SOCIEDAD EN TRANSICION [pp. 55-66]
	LA MUJER OBRERA EN LA EDUCACION Y EN EL DISCURSO PERIODISTICO EN COSTA RICA (1900-1930) [pp. 67-77]
	FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A LA EROSION HIDRICA EN UN SISTEMA HORTICOLA: EL CASO DE COT Y TIERRA BLANCA DE CARTAGO, COSTA RICA [pp. 79-90]
	POLITICA INTERNACIONAL Y ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN COSTA RICA [pp. 91-105]

	DEBATE
	NADIE PUEDE ENORGULLECERSE AL CONFUNDIR DIATRIBA Y DEBATE ACADEMICO RESPUESTA DE OLIVIER DABENE A MANUEL A. SOLIS [pp. 109-113]

	Back Matter





