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UNA RE INTERPRETACION DEL ORIGEN DE LA DOMINACION 
COLONIAL ESPAfiOLA EN COSTA RICA: 1510-1569 

Claudia Quirds Vargas 
Margarita Bolanos Arqum 

Resumen 

Una reinterpretacion del origen de la dominacion colonial espaffola en Costa Rica: 
1510-1569. Este articulo contiene una reinterpretacion de la conquista desde la perspectiva 
de las caracteristicas que asume la sociedad costarricense a partir de 1569, cuando se distri 

buyen las encomiendas de indios del Valle Central. El articulo se plantea ofrecerle al lector 
una dimension mas amplia del proceso, que le permita comprender sus particularidades. Se 
introduce el analisis regional ?Centroamericano? para explicar el retraso de la ocupacion de 
nuestro territorio, las caracteristicas socioeconomicas del espaffol que se traslada al Valle 
Central desde 1560 y las distintas modalidades de respuesta de los indigenas ante el invasor. 

Abstract 

A re-interpretation of the origin of Spanish colonial domination in Costa Rica. 1510 
1569. This article re-interprets the Spanish conquest of Costa Rica, taking into account the 
characteristics of colonial society after 1569, when the Indians of the Central Valley were 
distributed in encomienda. The article provides a wide perspective on this process in order 
to highlight its particularity. Costa Rica is examined in the Central American context to 
explain the country's late colonization, the socio-economic characteristics of the Spaniards 
who migrated to the Central Valley after 1560 and the various reactions of the indigenous 
population in the face of this invasion. 

INTRODUCCION 

En el presente ensayo nos proponemos abordar 

desde otra perspectiva, la coyuntura del descubri 

miento y conquista de nuestro pafs. Este trabajo, 
considerando que constituye el punto de llegada y 
no de partida de nuestras reflexiones sobre el pa 
sado colonial, intenta explicar esta etapa de nues 

tra historia a partir de la sociedad que se estructu 
ra despues de 1569, cuando se reparten las enco 

miendas de indios. Nos motiva el interes de so 

brepasar la visi6n de corto plazo y local que se ha 
hecho de ese perfodo. 

Es necesario relatar al lector los antecedentes de 
este artfculo, creemos que esto le permitira com 

prender mejor la estructura del documento. Desde 
el afio 1979, como estudiantes del curso de Etno 
historia del Programa de Maestrfa en Historia de la 
Universidad de Costa Rica, bajo la direcci6n de la 

Dra. Marfa Eugenia Bozzoli, retomamos el estudio 

de la conquista. A partir de entonces, concluimos, 

que las reflexiones hist6ricas que hasta ese mo 

mento se habfan hecho, no facilitaban la com 

prension de las caracterfsticas que asume la socie 

dad costarricense en el siglo XVI, la especificidad 
de nuestro desarrollo hist6rico con respecto a 

Centroamerica y, sobre todo, tipificar el soporte 

ideologico y econ6mico de las relaciones entre las 

emergentes clases sociales. Desplazamos nuestros 

intereses de investigation a los siglos XVII y XVIII, 
tratando de buscar claves y de demostrar, en pri 

mer lugar, que durante esas dos centurias, las socie 

dad colonial no se libro del pecado de la explota 
cion del indio, ni de segmentar a los individuos por 
su origen y color de su piel. Posteriormente nos in 
teresamos en estudiar la genesis del campesinado 
criollo del Valle Central, a ese sector que se le de 

signa como el constructor de la nacionalidad costa 

rricense. 
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Es precisamente, en el siglo XVII, intentando 
escudrinar en las caracteristicas del campesinado 
del Valle Central, tan nombrado, pero hasta en 

tonces tan poco conocido, que reconsideramos vol 

ver, varios anos despues al escenario de la conquis 
ta. 

Tomando de base los capitulos referentes a la 
conquista de la tesis de Maestrfa en Historia de 
Claudia Quiros (1987) y un documento inedito 
titulado: "La resistencia indfgena en la etapa de la 
encomienda" de Margarita Bolanos (1984), reini 
ciamos la discusion sobre la primera etapa de nues 
tra sociedad colonial. Luego de un largo perfodo 
de confrontation de resultados, decidimos estruc 

turar el trabajo en tres partes, ofreciendole al 

lector una explication del porque la conquista de 
nuestro pafs se dio tardfamente con respecto al res 

to del Continente, las consecuencias de esta larga y 
dolorosa espera para la sociedad indfgena y, las ca 

lidades del conquistador que llega a nuestro terri 
torio pleno de ilusiones y esperanzas. 

Nuestro fin ultimo es ampliar la explication a 
ese pronto proceso de diferenciacion social que se 
dio al interior de los conquistadores, la campesini 
zacion como posibilidad real de los encomenderos 
que no pudieron usufructurar la mano de obra in 

dfgena de las comunidades rebeldes de Tierra 
Adentro y Talamanca, asf como determinar la na 

turaleza de la negociacion a la que debieron recu 
rrir los indios del Valle Central para sobrevivir a lo 
que parecfa para ellos como lo inevitable. 

Consideramos que este trabajo no agota la refle 

xion, mucho mas se puede decir de este capftulo 
de nuestra historia, clave para entender la naturale 

za de la explotacion de las clases subalternas y para 
comprender el camino que sigui6 nuestra sociedad, 
si bien distinta, no tan diferente de las demas pro 
vincias de la regi6n Centroamericana. 

I EL DESCUBRIMIENTO Y LA CONQUISTA 
DE CENTROAMERICA: 1502-1550 

El descubrimiento y la conquista de nuestro te 
rritorio deben estudiarse dentro de una perspectiva 
regional, fundamentalmente a la luz de lo que ocu 
rrfa en el resto del area que posteriormente se de 

signarfa como Centroamerica. 

En este apartado, pretendemos explicar los pro 

cesos reales de descubrimiento desde el angulo de 
las luchas que se produjeron entre descubridores y 
conquistadores por lograr la hegemonfa en la re 

gion. Consideramos que desde esta perspectiva el 
lector podra comprender mejor que la ocupacion 

efectiva de lo que seria nuestra gobernacion, fue 

parte de un proceso integral, el cual se vem'a de 

sarrollando desde que los espanoles llegaron al 
Golfo de Darien, Panama, en 1510 (1). 

El descubrimiento y la conquista del territorio 
costarricense, si bien no ocuparon un lugar prio 
ritario en la agenda de la conquista de Centroame 
rica, tampoco quedaron al margen de los intereses 
de la Corona ni de los mismos conquistadores en 
las actividades de descubrimiento, penetration y 

contacto con los indigenas. Por ejemplo, la costa 

Atlantica fue descubierta y reconocida en el cuarto 
y ultimo viaje del almirante Cristobal Colon, espe 
cfficamente en lo que actualmente es el puerto de 
Limon, descubierto el 18 de setiembre de 1502. 
La expedition de Colon permanecio diez dias en la 
isla llamada en la actualidad, La Uvita, desde 
donde se inicio el contacto con los indigenas del 
litoral. Posteriormente bajaron a tierra y en nom 

bre del Rey de Espana, se tomo posesion oficial 
de las tierras descubiertas. 

Siete anos despues, con la expedici6n de Diego 
de Nicuesa como gobernador de Veragua, nuestro 
territorio fue integrado a un proceso regional de 
descubrimiento y conquista que en una primera 
fase irradio desde el Darien hacia el litoral atlan 
tico, con el objetivo de buscar areas de mayor con 

centracion de poblacion indigena y supuestamen 
te con riquezas atesoradas, tal y como lo informo 

Colon al Consejo de Indias. 
Es interesante subrayar, que a pesar del fracaso 

de la expedition del gobernador de Veragua, Diego 
de Nicuesa, el interes oficial y particular por redes 
cubrir y ocupar la vertiente atlantica de Centroa 
merica no disminuy6. En 1510 se produjo la ocu 

paci6n oficial del Darien con el establecimiento de 
una gobernacion, la fundacion de la ciudad de 
Santa Marfa de la Antigua y el nombramiento de 
la autoridad respectiva en la persona de Vasco Nu 
nez de Balboa. Paralelamente, en el mismo ano se 
iniciaron los problemas entre la Corona y los des 
cendientes de Cristobal Colon, quienes reclamaban 
los privilegios concedidos a este, particularmente la 

jurisdiction sobre la gobernacion de Veragua, que 
abarcaba gran parte de la costa atlantica del Istmo. 

Con el conocimiento de la existencia del oceano 
Paci'fico en el ano de 1513 y ante la certeza de que 
America era un continente que obstaculizaba el ca 

mino hacia el Oriente ?fuente de la especien'a?, la 

Corona y los intereses comerciales inciaron la bus 

queda de un estrecho que facilitara el paso entre 
ambos oceanos. Con este prop6sito, el Rey nom 
bro en 1515 a Pedrarias Davila como gobernador 
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CUADRO No. 1 

RESUMEN DEL INFORME ELABORADO POR 
EL TESORERO ANDRES DE CEREZEDA 

Area visitada y No. de indios Botfn en pesos 
su ubicaci6n bautizados de oro 

1. ? Litoral costarricense, comprendido 
entre las provincias de los caciques 729 11.730 
Burica y Chorotega 

2. ? Nicoya, incluyendo todos los 

cacicazgos de la Penmsula, a los del 9.547 25.726 
Golfo y costa Oriental 

3. ? Parte de las Provincias de los Cacique 
Diriangen y de Nicaraguanica, 
entre otros pueblos: Ochomogo, Nandapia, 21.625 70.858 

Mombacho, Nandaime, Morati y Gotega 

Fuente: Quir6s, 1986: 35. 

de Castilla de Oro, con ordenes de fundar la ciudad 
de Panama, como centro polftico para continuar 

los viajes de descubrimiento y la busqueda del "Es 
trecho". Desde esta sede polftica establecida en 

1519, se organizaron nuevas expediciones entre las 
cuales ocupa el primerfsimo lugar la empresa que 
durante el mismo ano de esta fundacion, llevaron a 

cabo los capitanes Hernan Ponce de Leon y Juan 
de Castaneda, reconociendo la penfnsula de Osa y 
el golfo Dulce, para culminarcon el descubrimien 
to del golfo de Nicoya o Estrecho Dudoso. Debido 
a las condiciones de las naves, a la poca dotation 

de hombres y, fundamentalmente, a la hostilidad 
de los naturales, la expedici6n de ambos capitanes 
no fue mas alia de estos reconocimientos (2). 

En 1522, Gil Gonzalez de Avila, hombre con 
poderosas influencias en la Corte y con el rango 
de capitan general de la Armada, emprendio la pri 
mera empresa hacia el territorio centroamericano, 

preparada y financiada en la Metropoli . Especffi 
camente con esta expedition se le encomendo a 

Gonzalez de Avila que explorara hasta mil leguas 
por la costa del Pacffico partiendo de Panama. Pri 
meramente hizo el recorrido (en parte por tierra y 
posteriormente por vfa marftima) de casi toda la 
region costera de Costa Rica, para continuar a tra 

ves del golfo y las costas de Nicoya, y finalizar su 
travesfa en el territorio nicaraguense. Obviamente, 
la relevancia de esta expedition estriba en que los 
hispanos pudieron conocer la organization de la 
poblacion indfgena y valorar, en terminos econo 

micos cu$l de las regiones visitadas deberfa ocupar 
un lugar prioritario en la conquista del area. Es evi 

dente, como analizaremos despues, que se privile 

giaron aquellas con mayor cantidad de poblacion y 
de riqueza mineral, como por ejemplo Nicoya y 
Nicaragua. Los datos brindados por el tesorero 
Andres de Cerezeda con respecto a la poblacion y 
a la riqueza incautada a los indfgenas, nos confir 

ma porque Nicoya fue conquistada mas temprana 
mente que el resto de la jurisdiction de Costa Rica 
(Ver cuadro No. 1). 

Gracias al exito logrado en la expedition de Gil 
Gonzalez se reactivo el interes por organizar nue 

vos viajes, siempre desde Panama hacia el noroeste, 
con supuestas preocupaciones evangel izadoras y 
con el pretexto de buscar el Estrecho Dudoso. Pe 

ro, en lo fundamental, las empresas a partir de 

1524 fueron la expresion de una lucha entre los 
conquistadores que en forma privada, oficial o 
mixta, buscaban como apropiarse del botfn ameri 

cano: los indios y el oro. Lor anterior se evidencia 
en la preocupaci6n del gobernador de Panama, Pe 

drarias Davila, quien tanto para contrarrestar el 

prestigio alcanzado por Gonzalez de Avila, como 
para continuar su ascenso en posiciones polfticas, 
armo durante el mencionado ano, una escuadra 

que dejo al mando de Francisco Fernandez de Cor 
doba, a la que se integraron importantes personajes 
de la conquista americana, entre los cuales se des 

taco Hernando Soto (3). Esta nueva expedition 
fue importante porque con ella se initio la funda 
cion de asentamientos espanoles en areas de densa 
poblacion nativa, con el objeto de lograr su con 
trol e iniciar el proceso de explotaci6n de los indf 
genas. 
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Con estas expectativas el conquistador Fernan 

dez de Cordoba fundo la Villa Bruselas (cerca de 
Chomes) lo cual supone el nombramiento y asen 
tamiento de autoridades espaftolas (polfticas, ju 
rfdicas y eclesiasticas). De esta manera, el conquis 
tador se convertirfa en fundador y poblador (co 
lono), y asf tendrfa la posibilidad de ser retribui 

do con cargos burocraticos, con el repartimiento 
de indios, con la asignaci6n de tierras y particular 
mente con el derecho de ejecutar la "justa guerra" 
para esclavizar a los indfgenas de la nueva jurisdic 
tion que obviamente abarcaba el golfo de Nicoya. 
Con identicos prop6sitos continu6 el capitan 
Fernandez de Cordoba hacia Nicaragua, donde 
conquisto el sector oeste, lo cual consolido con la 
fundaci6n de dos ciudades o asentamientos espa 
noles: Leon y Granada, ubicados en las margenes 
de los lagos Xolotlan y Cozabolca (lagos de Nicara 
gua y Granada) (4). 

La instalacion de los asentamientos menciona 

dos se efectu6 como parte de una estrategia polf 
tico-regional, tanto para controlar en forma efec 

tiva las poblaciones indfgenas de Nicoya, Leon y 
Granada, como para continuar los viajes de descu 

brimiento, especialmente la busqueda del paso que 
permitiera la salida al mar Caribe. El mismo Her 

nandez, traslado una nave desde la costa del Pacf 

fico hasta el lago de Nicaragua descubriendo la sali 
da del Desaguadero. Con este proposito, en 1525 
se comisiono al capitan Ruy Dfaz para que conti 

nuara explorando el Desaguadero, lo cual realizo 

hasta el raudal del Toro. Esta conquista (partial) 
de Nicaragua, de Nicoya y el descubrimiento del 
Rfo San Juan (en parte de su recorrido), fueron los 
factores que determinaron el desplazamiento del 
interes de los conquistadores hacia el centro del 

Istmo, en el territorio donde se ten fa noticias de 

riquezas y de grandes lagunas que juntaban las 

aguas de los dos mares. 

Los informes de gran cantidad de poblacion na 
tiva exaltaron la codicia de los conquistadores del 

Imperio de Moctezuma; de este modo, Mexico se 
convirtio en otro foco de irradiation de nuevas 

conquistas hacia Centroamerica. En 1524, Hernan 
Cortes preparo dos expediciones, una por tierra y 
otra por mar, a cargo de Pedro de Alvarado y Cris 
tobal de Olid respectivamente. Alvarado junto con 
su hermano Jorge, iniciaron la conquista y poste 
rior ocupacion del norte de Centroamerica con las 
fundaciones de las ciudades de Santiago de los Ca 

balleros, San Salvador en Sonsonate y Trujillo en 
Honduras. Y en la misma forma que habfa sucedi 

do en Nicaragua y Nicoya, se procedio al reparti 

miento de los indios Quiches, Cakchiquels, Tzu 
tuhils, Pipiles y Lencas (5). 

En el mismo ano de 1524 y con caracter priva 
do, Gil Gonzalez de Avila organiz6 una segunda 
expedition hacia Nicaragua, penetrando por el gol 
fo de Honduras en cuya costa fund6 la ciudad de 
San Gil de Buenavista, gestandose nuevos enfren 

tamientos entre los Ifderes conquistadores que re 

presentaban los intereses de los grupos involucra 
dos en la conquista de Centroamerica, entre los 
cuales podemos destacar: 1.? Capitan Gil Gonza 
lez de Avila, expedicionario privado, hombre de 
gran experiencia y de mucho prestigio en la Corte 
y el Consejo de Indias. 2.? Capitan Francisco 
Fernandez de Cordoba, conquistador y poblador 
de Nicaragua, representante de los intereses de 
Pedrarias Deivila, gobernador de Panama. 3.? Ca 

pitan Pedro de Alvarado y Cristobal de Olid en re 

presentation del gobernador de Mexico, Hernan 
Cortes. 

Asf la conquista y ocupacion del Istmo se en 
volvio en una lucha de intereses entre los gober 
nadores de Mexico y Panama. Las cosas llegaron 
al extremo de que Cortes y Davila se trasladaron al 
centro del territorio en donde afloraron rivalida 
des, elodio, las intrigas y la traicion, todo por lo 
grar cada uno de ellos la mejor posicion, la mejor 
encomienda y el mejor cargo. Parece que Francisco 

Fernandez de Cordoba entr6 en componendas 
junto con Alvarado y Cortes contra Pedrarias, re 

sultando lo siguiente: Gil Gonzalez de Avila, ven 
cido y expulsado: Cristobal de Olid asesinado: 
Francisco Fernandez de Cordoba decapitado; Her 
nan Cortes y Pedro de Alvarado optaron por de 
volverse hacia Mexico (6). 

A rafz de estos eventos se avanzo en el conoci 

miento del territorio nicaraguense, especialmen 
te por las expectativas de comunicacion intero 

ceanica que surgieron al conocer parte de la ruta 
que conducfa desde el Desaguadero hacia la costa 
atlantica. La posicion estrategica de Nicaragua, 
mas la importancia de la poblaci6n indfgena co 
centrada en la region fueron determinantes para 
crear la gobernacion de Nicaragua en 1527, desig 
nandose a Pedrarias como su primer gobernador y 
capitan general. 

A pesar de esta cadena de conflictos, no se per 

dio el interes por llevar a feliz termino el descu 
brimiento y la conquista de Costa Rica; todo lo 

contrario, nuestro territorio fue involucrado in 

directamente en las empresas organizadas por el 

gobernador de la nueva jurisdiction. En el ano de 
1529 se encarg6 a Martin Estete que de nuevo hi 
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ciera un viaje de reconocimiento ai Desaguadero 
para encontrar la salida hacia la Mar del Norte lo 
cual ejecut6 recorriendo el sector ya conocido 
hasta el raudal del Toro, para continuar por tierra 
y descubrir la provincia indfgena de Suerre, ubica 
da en el litoral atldntico de Costa Rica (7). 

El reconocimiento de esta region alento de 
nuevo el interes oficial por la conquista y ocupa 
ci6n de nuestro litoral atlantico; asf en 1535 la Co 
rona decidi6 nombrar a Felipe Gutierrez como go 
bernador de Veragua, intentoque termino en forma 
desastrosa. Este mismo afio habfa sido nombrado 
como gobernador de Nicaragua el capitan Ro 

drigo Contreras bajo cuyo patrocinio y al mando 
de los capitanes Alonso Calero y Diego Machuca se 

logr6 recorrer en 1539 todo el Desaguadero, conti 
nuando luego el trayecto por vfa maritima hasta la 
bah fa de Almirante en Panama (8). 

La Corona en su afan por tomar el control del 
area recien descubierta y dirimir los problemas sus 
citados entre los conquistadores, creo en el ano de 
1539 la Audiencia de Panama, cuya jurisdiction se 
extend fa desde Nicaragua hasta Tierra del Fuego 
en America del Sur, lo cual incremento las luchas 
entre los Ifderes conquistadores y gobernantes. El 
Dr. Francisco Perez de Robles, como presidente 
de la Audiencia y sin consentimiento del Consejo 
de Indias, deposito en manos de su yerno, Hernan 

Sanchez de Badajoz, la misi6n de conquistar y po 
blar el territorio de Costa Rica. Son muy conoci 
dos los intentos de Sanchez de Badajoz por esta 
blecer asentamientos permanentes para habilitar el 
litoral atlantico, lo cual se evidencia con la funda 

cion de la ciudad de Badajoz y su respectivo puer 
to de San Marcos, con la boca del rio Sixaola; ade 

mas de la construction de las fortalezas de Corota 
pa y Marbella. Las acciones de Badajoz molestaron 
al gobernador de Nicaragua, quien argumentando 

jurisdicci6n sobre todo el litoral atlantico, se 
traslado a Costa Rica donde tuvo serios enfrenta 

mientos con Sanchez de Badajoz. Como resultado 

de esto, Contreras salio victorioso y Sanchez fue 
deportado. 

En 1540 Diego Gutierrez logr6 que la Monar 
quia capitulara con el, otorgandole la gobernacion 
de Veragua o Costa Rica. Esta capitulation fue 
concertada dentro de una serie de condiciones 
favorables y con los poderes correspondientes al 
rol de gobernador y capitan general, lo cual le daba 
facultad para realizar la "justa guerra", encomen 

dar indios, otorgar cargos vitalicios, etc. En 1542 
llego a Nicaragua para iniciar desde ahi su jornada 

de conquista, en la misma forma que le sucedio a 

Sanchez de Badajoz, Contreras inicio una serie de 

disputas jurisdiccionales contra este peligroso rival, 
protegido del Consejo de Indias y nombrado direc 
tamente por la Corona. 

Gutierrez parti6 de Granada por el Desaguadero 
con el objetivo de reiniciar tanto la conquista co 
mo el poblamiento del litoral atlantico costarricen 
se. Llego a la boca del rio Suerre, tierra de los mar 
tires indigenas Camaquiri y Cocorf, seis millas agua 
arriba fundo un asentamiento espanol que denomi 
no Villa de Santiago, dotandola de cabildo y de 
mas autoridades. Diego Gutierrez se constituyo 
en el primer conquistador que invadio el interior 
del territorio costarricense, pues en sus correrfas 

llego hasta el poblado indfgena de Tayutic en Tu 

rrialba, donde tuvo que hacerle frente al cacique 
Zevaca y a sus tres mil indios de guerra, quienes 
cobraron los abusos cometidos por Gutierrez y sus 
huestes en Suerre (9). 

Se puede afirmar que hasta la capitulation de 

Gutierrez, la provincia de Nicaragua fue el centro 
polftico fundamental de la conquista centroameri 

cana, cuya jurisdiction se extend fa por todo su 
litoral Pacffico incluyendo a Nicoya y abarcando 
la region atlantica de Costa Rica. Tanto es asf que 
en 1542 se suprimio la Audiencia de Panama y en 
su lugar se creo la audiencia de los Confines de 
Guatemala y Nicaragua, anexandose todos los te 

rritorios que tenia bajo su jurisdiction la Audien 
cia de Panama, ademas del resto de la region cen 

troamericana, incluyendo el nuestro. Es de consi 

derar que tal medida fue para gobernar directa 
mente a la provincia de Nicaragua que habfa co 

brado una importancia polftica y economica inusi 

tada. 

A manera de conclusion podemos destacar los 
siguientes acontecimientos ocurridos en el perfodo 
estudiado. 1? Se logro un reconocimiento general 
de Centroamerica, incluyendo el territorio de Pa 

nama. 2- El descubrimiento de Centroamerica fue 

un proceso regional mediatizado por la busqueda, 
tanto de areas con alta concentracion de la pobla 
cion aborigen, como de metales preciosos. Ademas 

del reconocimiento total del Desaguadero (no San 

Juan), punto crucial para la comunicacion de am 

bos oceanos. 3? En el descubrimiento y conquista 
de Nicaragua y Nicoya, las prioridades economi 
cas fundamentales fueron el repartimiento y 
la esclavitud de los indfgenas. 4? Se inicio el pro 

ceso de fundacion de asentamientos espanoles 
como Villa Bruselas (en lo que posteriormente 
serfa Costa Rica), Leon y Granada en Nicaragua, 

Santiago en Guatemala, San Salvador en El Salva 
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dor yTrujillo en Honduras. 5- La conquista tardfa 
de Costa Rica no obedecio a falta de interes por 
parte de los conquistadores, sino a que se privile 

giaron aquellas areas de mayor concentraci6n de 

poblacibn indigena y la localization del Estrecho 
Dudoso. 

II. ANTECEDENTES DE LA CONQUISTA DE 
COSTA RICA 

En este apartado analizaremos las condiciones 
economicas y polfticas que precedieron la conquis 
ta y ocupacion al interior del territorio costarricen 

se. De nuevo debemos remitirnos a lo que ocurrfa 

en el resto de la regi6n norte de Centroamerica. En 

vfsperas (1560-1561) de que las huestes invaso 
ras iniciaron la conquista y ocupacion de lo que se 
rfa la nueva jurisdiction de Costa Rica, las pobla 
ciones indfgenas del norte de Centroamerica ha 

bfan disminuido considerablemente su numero de 

habitantes, dado que los descubridores hispanos 
del siglo XVI no fueron hombres interesados en 
desarrollar la administration y las instituciones co 
loniales (10). Las actividades de descubrimiento y 

conquista fueron ejecutadas, como ya lo mencio 

namos en la primera parte, como verdaderas em 

presas de caracter militar-religioso, en su mayorfa 

realizadas por iniciativa particular o mixta, cuyos 

integrantes las costearon con sus propios recur 

sos o, mediante el financiamiento aportado por 

comerciantes prestamistas. Sus intereses estaban 

orientados al enriquecimiento rapido para regre 

sar luego triunfantes a Espana, obtener tftulos no 

biliarios, fundar mayorazgos, figurar en la Corte 

Espanola, o bien conseguir un conyuge mejor re 

lacionado economica y socialmente para sus des 

cendientes (11). 
Hemos ubicado en dos etapas el proceso de ocu 

pacion de la region norte centroamericana, lo cual 

nos permitira conocer mejor las caracterfsticas que 

adquirio la conquista y el inicio de la colonizacion 
del Valle Central de Costa Rica. La primera com 

prendida entre los anos 1520 y 1540, durante 
los cuales se relego a segundo piano la accion co 

lonizadora, no asf la busqueda de nuevas areas que 

condujeran al fortalecimiento de actividades 

extractives, fundamentadas en la explotacion de 

metales preciosos de gran demanda en Europa, 

asf como de productos autoctonos que pudieran 
ser comercializados en los mercados locales, y a la 

captura de indfgenas para esclavizarlos. Ello, nece 

sariamente condujo al saqueo del patrimonio cul 

tural indfgena y al desgaste de la poblacion nati 

va que se ocupaba masivamente en la extraction de 

los metales. 

En este contexto es que se destaca la importan 

cia que tuvo para el espanol mantener al indio ba 

jo su dominio, para apropiarse de su persona, de 
sus bienes y de su fuerza de trabajo; lo cual explica 
las constantes luchas entre los mismos invasores 

por obtener cada uno la mayor cantidad de la ma 
no de obra indfgena, para cuyo fin se trasladaron 
al continente instituciones coloniales como el re 

partimiento, la esclavitud y la justa guerra. Com 

plementariamente durante estos 20 anos, los con 

quistadores y comerciantes se apropiaron del tra 

bajo de un importante numero de indfgenas por 
medio de la encomienda; sin embargo en el con 
texto socioeconomic? de estas dos decadas, la ins 

titution de la encomienda no ocupo el primer lu 

gar en el orden de prioridades economicas. 

A finales de la decada de los treinta se pusieron 
de manifiesto los resultados de este anarquico 
y turbulento perfodo, lo cual se evidencio con la 
disminucion alarmante de la poblacion indfgena 
como consecuencia de las exhorbitantes demandas 

de servicios personales y de tributos que los nati 
vos ten fan que cumplir a sus conquistadores. Las 

migraciones forzosas, las masacres injustificadas y 

las epidemias tambien contribuyeron a esta situa 
cion. 

Es evidente que este modelo de dominacion, 
que se caracterizo por la ocupacion y el reparti 

miento de indios para la extraction y comerciali 
zacion de metales preciosos se habfa agotado por 
sus mismas contradicciones: por un lado, el 

proteccionismo tradicional de la Corona, su preo 

cupacion real por la conservation y crecimiento 

demografico del aborigen se hacfan ilusorios por la 
tolerada o permitida explotacion del indio. Por 
otro lado, la Corona deseaba recompensar los ser 

vicios realizados por el conquistador y eran los in 
dios quienes debfan proporcionar esa recom 

pensa. En fin, se declaraba la libertad personal del 
indio en su calidad de vasallo, de la Corona de Cas 

tilla, pero se limitaba esa libertad por medio de to 

da clase de imposiciones. 
La segunda etapa enunciada comprende los 

anos entre 1540?1560, logicamente determinada 

por los eventos ocurridos durante el perfodo pre 

cedente, dado que la caida de la poblacion abori 

gen, obviamente condujo a la declination de las 
actividades economicas basadas en la comercia 

lizacion de esclavos y explotacion de metales en 

frentando a los colonos a la necesidad de buscar 

nuevas alternativas economicas en la region ocu 
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pada. Dentro de este nuevo marco, se continuo la 

frenetica busqueda de otro producto nativo que no 

requiriera una gran inversion de capital ni de mano 

de obra de parte de los hispanos, el cacao respon 

dio adecuadamente a la solution de estos nuevos 

planteamientos. 
Para comprender la importancia economica y 

social del cacao y su papel en el desarrollo histori 
co de Centroamerica, es preciso retroceder en el 

tiempo ya que desde la epoca precolombina, pue 
blos de indios de Tabasco, Zapotitlan y Soconus 
co eran productores de cacao. Ciertamente, des 

pues de la conquista estas regiones quedaron al 
margen de las autoridades guatemaltecas, no obs 

tante eran parte integrante de Mesoamerica, de 

ahi que compartieran su historia y su destino. En 
Zapotitlan y particularmente en Soconusco, los 
invasores encontraron la preexistencia de una flo 

reciente actividad economica fundamentada en el 

cultivo intensivo del cacao y una importante con 

centracion de poblacion nativa, lo cual habfa con 
vertido a Soconusco en la principal fuente tribu 
taria de cacao para el Imperio Azteca, con rutas y 

mercados establecidos (12). 
Dadas estas ventajosas condiciones en cuanto a 

la produccion y comercializacion del cacao, todos 

los indfgenas de Soconusco fueron declarados des 
de los primeros anos de la ocupacion hispana, co 
mo tributarios^ de la Corona. El cacao fue extrafdo 
como tributo en especie y tambien por medio del 
comercio unilateral. Los colonos-comerciantes lo 

colocaban en los mercados tradicionales, utilizan 

do tambien rutas prehispanicas. 
Durante los anos de auge de la economfa colo 

nial del cacao de Soconusco (1500?1540), ocu 
rrieron cambios importantes que ampliaron las 
condiciones para favorecer esta actividad economi 

ca. En primer lugar la ocupacion espanola, ademas 

de otras consecuencias se tradujo en el resquebraja 

miento de los patrones culturales indfgenas. En es 

te contexto el cacao dejo de ser una bebida 
ceremonial y en pocos anos la mayor fa de la pobla 
cion indfgena se convirtio en consumidora de es 
te producto, ampliandose el mercado para bene 
ficio de los intereses comerciales. En segundo 
lugar, durante esta etapa y debido a la importancia 

economica del cacao, las autoridades eclesiasticas y 

civiles avecindadas en regiones no productoras de 
cacao ni de metales, empezaron a exigir ambos 

productos como tributo. Logicamente estas nuevas 

imposiciones alteraron la naturaleza del sistema 

tributario, repercutiendo negativamente al interior 
de la poblacion indfgena de aquellas areas no pro 

ductoras, en la medida que indirectamente, fueron 

obligados a trasladarse a las zonas costeras a traba 

jar para obtener el cacao y/o la moneda exigidos 
por sus encomenderos (13). 

Al mismo tiempo que en Soconusco, los espa 
noles avecindados en Guatemala habian descubier 

to la posibilidad de explorar el cacao en zonas de 

jurisdiction como Izalcos y Guazacapan; al princi 
pio esta importancia economica del cacao fue lo 

cal, puesto que los europeos aun no lo consumian, 

y Mexico, su principal mercado, quedaba muy le 

jos para ser abastecido desde Guatemala. No obs 
tante durante los primeros anos del perfodo que 
venimos analizando (1540?1560), se consolidaron 
las condiciones objetivas necesarias para que se 

produjera el "boom" cacaotero en esta nueva 

region, dichas condiciones fueron: 1) Descenso de 
la produccion en Soconusco y otras fuentes secun 

darias, debido a la disminucion de la mano de obra 

indfgena como consecuencia de la sobreexplota 
cion a la que fue sometido. 2) Incremento del 

precio por aumento de la demanda en Mexico, al 

generalizarse el consumo de dicho producto. 3) 
Disponibilidad de puertos, astilleros y naves para 
transportar el producto por vfa acuatica, infraes 

tructura que habfa sido construfda durante el pe 
rfodo del comercio de indios esclavos, quedando 
ahora disponible para la comercializacion del 
cacao (14). 

La experiencia de la explotacion cacaotera en 

Soconusco demostro a los colonos que el aprove 

chamiento de este producto extrafdo en forma de 
tributos en especie, podrfa hacerse exitosamente 

sin necesidad de desarraigar a las poblaciones nati 

vas, contribuyendo de esta manera a no deteriorar 

mas las condiciones de vida de las familias indfge 
nas. La encomienda satisfizo estas exigencias, por 

que el encomendero se surtfa de tributos comercia 

lizables, asf como de mano de obra cuando era re 

querida por el, destinandole el tiempo minimo ne 
cesario al indio y a su familia a que produjera lo re 

querido para su sobrevivencia. De esta manera, y 
en el marco de la economfa cacaotera de Zapoti 

tlan, Soconusco, Izalcos y Guazacapan, se estable 

cio y consolido la encomienda como mecanismo 
fundamental para explotar al indio, sin necesidad 
de desintegrar sus familias ni comunidades. 

Los cambios socioeconomics y polfticos ocu 
rridos en el Reino de Guatemala con la actividad 
cacaotera, trascendieron los intereses de los enco 

menderos para involucrar los de la Corona. Por es 

ta razon, desde los primeros anos del auge de la 
economfa del cacao, el Consejo de Indias dicto 
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importantes medidas polfticas con el objetivo de 
contrarrestar el poder de los comerciantes-enco 

menderos y establecer el poder real en la jurisdic 
tion. Dentro de estas medidas hay que destacar: 
1) Los conquistadores y adelantados fueron susti 
tufdos por instituciones polfticas, jurfdicas y ecle 
siasticas estables y a cargo de funcionarios con ma 

yor rango nombrados directamente en Espana. 

2) Dada la importancia socioeconomica adquirida 
por estas regiones cacaoteras, se fundo la audiencia 

de los Confines de Guatemala y Nicaragua con 
sede en Gracias a Dios (Honduras) suprimiendose 
la audiencia de Panama. 3) En virtud del compro 

miso contra ido por la Iglesia con la Corona, por 
medio del Regio Patronato Indiano, la Iglesia cam 
bio de posicion en forma radical, abandonando su 
actitud sumisa a los conquistadores, para adoptar 
un papel misional-espiritual mas comprometido 
en favor de la Corona que actuaba como patrona 
de la iglesia hispanoamericana. 

Las futuras estructuras coloniales empezaron a 

formarse e integrarse dentro de este nuevo marco 

caracterizado por un continuo proceso de conflic 

tos entre la Corona, la Iglesia y los conquistado 
res y sus descendientes, por el reparto de la rique 
za americana, especialmente de los indios enco 

mendados, que a partir del "boom" del cacao 

se constituyeron en el pilar fundamental de la so 
ciedad indohispana. Esta situacion conflictiva fue 
la que encontro a su llegada en 1543 el primer pre 
sidente de la audiencia de los Confines, el Lie. 
Alonso Maldonado quien se suponfa habrfa de po 
ner orden y hacer valedero el poder de la Corona 
(15) . Logicamente este reordenamiento ten fa que 
fundamentarse en la redistribution de las enco 

miendas, asf como en cambios polftico-adminis 

trativos; no obstante las primeras medidas tomadas 
por el presidente echaron por el suelo las expecta 
tivas de los colonos pobres, pues este y sus fami 
liares y amigos (entre ellos Juan Vasquez de Coro 
nado) todos originarios de Salamanca (Espafia), se 

repartieron mas de 60.000 indios tributarios de la 

region cacaotera; adem?s de favorecerles con los 

mejores cargos administrativos, f iscales y judiciales 
(16) . Tenemos asf el inicio de una elite de colonos, 
poseedores de encomiendas, dedicados al comercio 
y amparados en cargos publicos, mientras los mas 

pobres esperaban con impaciencia los frutos de 
las nuevas polfticas de la Corona en cuanto a la 
administration colonial. 

El interes de Espana por evitar la desaparicion 
de las poblaciones indfgenas y no perder el control 

politico de Hispanoamerica, la llevaron a promul 

gar en 1542 las Leyes Nuevas, prohibiendose la es 
clavitud indigena, aboliendo los servicios persona 
les y sehalando a corto plazo la desaparicion de las 
encomiendas. Estas leyes tan trascendentales y 

radicales, expresaban decisiones polfticas emana 

das desde la Monarqufa, las cuales estaban conde 

nadas al fracaso, pues ellas obedecfan a la ficci6n 
de que una ley abstracta aun promulgada pod fa 
conducir al cambio de una estructura social firme 
mente establecida por las mismas circunstancias 
que la habfan creado, como afirma el historiador 
Juan Friede: 

"Desde el momento en que la Corona permitio o tolero la 

conquista y ocupacion de America mediante la iniciativa 

privada de descubridores, conquistadores, y colonos, era 

utopico creer que mediante leyes y ordenanzas estos ce 
diesen a la Corona derechos que habfan adquirido de fac 
to, por su cuenta y mision" (17). 

La promulgation de las Leyes Nuevas desenca 
deno una ola de protestas en las colonias. Los en 

comenderos, burocratas y comerciantes elevaron 

sus apelaciones, tanto pacfficas como violentas an 

te la Corona y el Consejo de Indias. Esta reaction 
es comprensible, puesto que la abolition de la en 
comienda de servicio fue el punto neuralgico de las 
Leyes Nuevas: ello significaba dejar sin vigencia la 
institution basica, reguladora de la convivencia en 
tre espanoles e indios. Por otro lado, en las relacio 

nes entre estos dos grupos sociales, la encomienda 

habfa adquirido mayor importancia que la ocasio 
nal esclavitud, pues aquella proporcionaba un con 

tacto directo y permanente entre vencedores y 
vencidos. Por esta razon, y a pesar de todas las le 

yes restrictivas, la encomienda constituyo la mas 
codiciada recompensa exigida a la Corona por los 
servicios prestados, lo que explica la tenaz y peli 
grosa oposicion que enfrentaron las Leyes Nuevas. 
Ante esta situacion la Corona decidio, por Real 
Cedula decretada en octubre de 1545, dejar sin 

vigencia todo el articulado en que se refer fa a la 
protection del indio (18). 

Lo anterior no quiere decir que la Monarqufa 
renunciara a ejercer el poder en sus posesiones 
coloniales de ultramar, menos en regiones de 
tanta importancia economica y polftica como el 
Reino de Guatemala. Asf tenemos que tres anos 

despues (1548), aquella renovo sus propositos 
e intent6 una vez mas frenar los abusos de los po 
derosos encomenderos y comerciantes avecinda 

dados en Santiago, San Salvador, Trujillo, Leon y 
Granada. Con este objetivo se designo como pre 
sidente de la Audiencia al Lie. Alonso Lopez de 
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Cerrato, esperando que con sus antecedentes de 

"hombre justo" y eficiente funcionario ?tal y 
como lo habia demostrado durante su gobierno 
en La Espanola? lograra controlar y poner en or 

den la jurisdiction, tanto de la ciudad de Guatema 
la como del resto de las ciudades del Reino. Con 
sus antecedentes, mas la valiosa recomendacion 

de Fray Bartolome de las Casas, se esperaba que el 
nuevo presidente, junto con sus colaboradores y el 
apoyo de la Iglesia, pusiera otra vez en vigencia las 
Leyes Nuevas, particularmente todo lo relacionado 
con la protection del indio, para lo cual se le or 
deno expresamente que ejecutara las siguientes me 

didas: 1? Abolir la esclavitud indigena. 2- Redis 
tribuir las encomindas obtenidas entre 1524 y 
1544. 3? Anular las encomiendas obtenidas ilegal 

mente e inscribirlas a nombre la Corona. 4- De 

clarar vacantes (libres) las encomiendas poseidas 
despues de dos generaciones y redistribuirlas entre 
los encomenderos y colonos mas pobres. 

Las primeras medidas realizadas por Lopez de 
Cerrato alentaron las expectativas economicas de 

los encomenderos pobres y de los colonos recien 
llegados, a la vez que despertaron el optimismo de 
la Corona, urgida de consolidar su hegemom'a en la 

jurisdiction de la audiencia de los Confines de 
Guatemala y Nicaragua. Enumeramos los cambios 

realizados por el Lie. Lopez de Cerrato: 1) Trasla 
do la sede de la audiencia de Gracias a Dios a San 
tiago de los Caballeros (hoy Antigua Guatemala), 
vecindario de los encomenderos y comerciantes 

mas ricos y poderosos de la region. 2) Libero el 
remanente de indios que aun permaneci'an como 

esclavos. 3) Realizo el primer conteo de indige 
nas reducidos. 4) Reajusto las tasaciones tributa 

rias (19). 
Se ha argumentado con mucha insistencia que 

las reformas de Lopez de Cerrato impactaron en 
forma permanente la vida colonial de Centroame 
rica, fundamentalmente porque ellas condujeron 
al mejoramiento y bienestar del indio. Pero si 
analizamos dichas reformas en el contexto socioe 
conomic? de la epoca, encontraremos que real 

mente estas no condujeron a un cambio social 

significativo: 1) Respecto a la abolition de la 
esclavitud del indio, ya en 1548 esta no era el me 
canismo mis importante para explotarlo, pues ha 
bfa sido sustitufda con gran exito por la encomien 
da. 2) La orden de liberar a los indios encomenda 
dos ilegalmente no fue ejecutada con los mas ricos 
y poderosos, quienes obviamente mantenfan el po 
der politico, pero sf fue aplicada con todo rigor a 
los encomenderos pobres. 3) En lo tocante a una 

redistribution mas equitativa, no se atendieron las 

peticiones ni necesidades de los encomenderos po 
bres o de sus descendientes, ni de los demas secto 
res de espafioles o criollos menos favorecidos, ave 

cindados en las diferentes ciudades de la jurisdic 
tion. 4) En lo que corresponde a las encomiendas 
vacantes, estas fueron otorgadas en su mayorfa por 

Lopez de Cerrato a sus familiares y paniaguados: 
por ejemplo: a su hermano le concedio el pueblo 
entero de Nindiri (Nicaragua), y lo nombro en el 

cargo de protector de indios de la provincia de Ni 

caragua; al esposo de su sobrina le encomendo dos 

pueblos en San Salvador, en la region cacaotera, 

que le producfan una renta anual de 5.000 pesos 
de oro (20). 

En sfntesis, el reformismo de que hacfa gala el 
nuevo presidente no tuvo la suficiente fuerza ni 

para alterar las relaciones entre el indio y el enco 

mendero, menos entre los grandes y poderosos en 

comenderos con respecto a los pobres, fracasando 

la Monarqufa en su intento por consolidar su po 
der en la region. Esta situacion se mantuvo y pro 

longo durante las decadas subsiguientes, lo cual po 
demos confirmar en un reporte elevado al Consejo 
de Indias en 1562, por Francisco Morales como re 
lator y defensor de indios de la audiencia de Gua 
temala. En su comunicado exponfa que antes de 
instalar la Audiencia, los indios eran explotados 
por un pequeno numero de of iciales y encomende 
ros, pero al trasladar su sede a la ciudad de Santia 
go de los Caballeros, habfa aumentado el numero 
de explotadores, pues encomenderos y adminis 

tradores eran una sola cosa. Subraya ademas, que 

quienes controlaban la actividad cacaotera ya ha 

bfan arrancado grandes fortunas a costa de los 

indios del area. 

Los planteamientos de Morales tuvieron eco, la 

Corona y el Consejo de Indias reaccionaron drasti 
camente, decretando en 1563 la destitution del 
presidente Lie. Juan Nunez de Landecho. Se di 
solvio la audiencia de los Confines de Guatemala, 
dividiendo su jurisdiccion entre las audiencias cir 
cunvecinas: la parte norte integrada por Chiapas, 
Soconusco, Guatemala, y San Salvador fue ads 
crita a la jurisdiccion de la audiencia de Mexico. El 
sector sur, compuesto por Honduras, Nicaragua, 

Nicoya y Costa Rica, se puso bajo la jurisdiccion 
de la audiencia de Tierra Firme, con sede en Pana 
ma (21). 

Para abordar el estudio de la conquista de Costa 
Rica (que analizaremos en el siguiente apartado), 
consideramos conveniente destacar algunas conclu 

siones que nos permitan sustentar nuestra perspec 
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tiva regional. En primer lugar senalaremos que en 

vfsperas de que las huestes espanolas penetraran el 
territorio costarricense, ya se habfa consolidado el 
proceso colonizador en gran parte del territorio 
centroamericano. La encomienda se habfa consti 

tufdo para los conquistadores en la base funda 
mental de su establecimiento definitivo en la re 

gion. En segundo lugar, que las contradicciones y 
las desigualdades al interior de los conquistadores 
se manifestaron en una inestabilidad polftica, co 
mo resultado de la supresion de la audiencia de los 
Confines y la integration de Costa Rica a la au 
diencia de Panama. Ante esta oportunidad, las au 

toridades panamenas atrajeron a los futuros con 

quistadores de nuestro territorio con el ofreci 
miento de encomiendas (22), toda vez que 6ste 
constitufa uno de los ultimos reductos de pobla 
cion indfgena no encomendada. 

III. LA CONQUISTA Y LOS INICIOS DE LA 
COLONIZACION DEL VALLE CENTRAL 
DE COSTA RICA: EL MARCO POLITICO 
DE SU DESARROLLO. 

Sobre la base de lo afirmado, es posible com 

prender por que, en el orden de las prioridades 
economicas y polfticas, descubrir y poblar el Va 
lle Central de Costa Rica se convirtio en una nece 
sidad. Se tenian noticias de la existencia de una 

importante cantidad de poblacion indfgena, de sus 
ricas y fertiles tierras, considerandose ademas la 

posibilidad de instalar un centro polftico metropo 
litano, en un punto estrategico desde donde se or 

ganizar fan viajes de reconocimiento y conquista 
hacia otros sectores de la region. 

iQuienes fueron los conquistadores y los prime 
ros pobladores? iCuales eran sus objetivos? La ma 

yorfa de los lideres de las expediciones efectuadas 
entre 1561 y 1577, provenfan de los diferentes 
centros polfticos del norte, es decir, de las ciuda 
des espanolas como Santiago de Guatemala, Truji 
Ilo, Realejo, San Salvador, Choluteca, Leon, Gra 

nada y hasta de Mexico. Un pequeno numero de 
estos personajes habfa nacido en dichas ciudades, 
eran descendientes de poderosas familias, y habfan 

desempenado cargos publicos importantes, espe 
cialmente los Ifderes como Juan de Cavallon, el 

padre Estrada Ravago, Vasquez de Coronado, An 

guciana de Gamboa, Perafan de Rivera y los San 

cho Barahona. Desde esta perspectiva no hay duda 
de que la conquista y ocupacion de Costa Rica fue 

parte de un proceso regional, en la medida en que 
nuestros conquistadores y colonizadores, en su 

gran mayona, eran portadores de una gran expe 

riencia acumulada durante casi cuatro decadas de 

penetraci6n y establecimiento en diferentes suba 
reas de Mesoamerica (23). 

Pero no todos los conquistadores ten fan la mis 
ma condition social y economica, en su mayor fa 
eran criollos o espanoles pobres, desfavorecidos 
con la distribucion de encomiendas en el Norte. 
Ellos vinieron a nuestro territorio a buscarlas, tras 

ladando sus inconformidades y sus ambiciones de 
riqueza. Es decir, los expedicionarios espanoles 
que invadieron Costa Rica sab fan a que venian, lo 
que quen'an y necesitaban, ademas de que ten fan 
claridad de cuales eran los mecanismos para lograr 
sus propositos. Venir a la conquista suponia el 

ascenso a poblador y el acceso a los privilegiados 
que dicho rol otorgaba: cargos importantes de la 
burocracia colonial y la obtencion de encomien 
das y tierras, con lo cual garantizar su subsisten 

cia, ademas de la posibilidad de ocupar la mano de 
obra indfgena en la busqueda de minerales o en la 
conquista de nuevos territorios (24). 

Explicar la conquista del Valle Central y la co 
lonizacion de nuestro territorio requiere abordar el 
proceso desde dos dimensiones: analizando las 
reglas del juego establecidas entre los conquistado 
res y la Monarqufa y, entre los espanoles e indfge 
nas. Iniciaremos con la primera examinando las 

capitulaciones acordadas entre la Monarqufa y los 
conquistadores de Nuevo Cartago y Costa Rica, pa 
ra concluir con las reglas que se establecieron en 

tre dominadores y dominados. 

1. Las capitulaciones: El juego del poder entre la 
Corona y los conquistadores. 

Las capitulaciones constituyeron el marco jurf 
dico-polftico para la ocupacion y la conquista de 
nuevos territorios. La primera capitulation que 
conocemos fue celebrada en 1540 entre Diego 
Gutierrez y el Consejo de Indias. En esta se esti 

pulo que Gutierrez fungirfa como gobernador y 
capitan general de Nuevo Cartago y Costa Rica, 
otorgandole la facultad de participar en rescates de 
oro y cabalgadas, repartir tierras y encomendar in 

dios (25). Obviamente, cuando se formalizo ese 
contrato no estaban vigentes las Leyes Nuevas. Los 

poderes otorgados a Diego Gutierrez para descu 
brir y poblar, asf como la delimitation del territo 
rio, fueron heredados a su hijo Pedro de Gutierrez, 
despues de haber muerto el gobernador cerca de 
Tayutic a manos de los indfgenas. 
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En el aflo de 1546 el Rey nombro a Juan Perez 
de Cabrera como gobernador de Costa Rica, ce 
diendole don Pedro Gutierrez todos sus derechos. 
El gobernador Cabrera desembarco en Honduras, 
expresando a las autoridades coloniales su proposi 
to de utilizar todos los recursos necesarios para es 

clavizar a los indigenas; su entusiasmo no le duro 
mucho, abandono la empresa una vez que la au 

diencia no respaldo sus intenciones de esclavizar 
a los naturales (26). 

En el ano de 1559 se le asigno al Lie. Ortiz la 
misma comision otorgada diecinueve anos antes 

a Diego Gutierrez. Sin embargo, a partir de esta 
fecha, el marco polftico para realizar las empre 
sas de conquista se modified sustancialmente. Los 
designados no ser fan ya gobernadores sino alcal 

des ordinarios, sin poder polftico ni militar, lo 
cual les imped fa ejecutar cabalgadas, corren'as o 
encomendar indios. 

La Corona Espanola estaba particularmente 
motivada de que se conquistara y colonizara 

lo que se conocfa como el Ducado de Veragua y 
Nuevo Cartago, pero tambien pretend fa que sus 
intereses estuvieran por encima de los intereses 

de los conquistadores. Esto, obviamente, resul 

taba contradictorio, como ya lo explicamos pa 

ginas atras. La Monarqufa trato de hacer preva 
lecer sus privilegios limitando la potestad jurf 
dico-polftica de los nuevos Ifderes conquista 
dores en la medida en que elimino el cargo de 
gobernador. 

Luego de que en 1556 don Luis Colon renun 
ciara a favor de la Corona las tierras que abar 

caba el Ducado de Veragua, aquella pudo defi 

nir con mayor claridad los destinos de nuestro 

territorio, para lo cual hizo intentos de conquis 
tar y poblar el area de Nuevo Cartago y Veragua 
sin lograr el exito. No es sino hasta febrero de 
1561 que el Rey giro instrucciones al alcalde ma 
yor de Nicaragua, Juan de Cavallon, para que em 

prendiera la conquista y el poblamiento, tanto 
por el Atlantico como por el Pacffico de Costa 
Rica. Entre los poderes generales concedidos a 
Cavallon en relacion con su papel de alcalde, esta 

ban aquellos que le otorgaban facultad para fundar 
y poblar ciudades, nombrar justicias y regidores 
y repartir tierras y solares, pero no encomendar 

indios. 

Las instrucciones giradas a Ortiz Elgueta relati 
vas a los indfgenas se repitieron en las capitulacio 
nes establecidas con Cavallon y Vasquez de Coro 

nado. Las mismas limitaban las posibilidades a los 
espanoles de convertirse inmediatamente en enco 

menderos. Las reglas permiti'an que los tributos co 

brados a los indfgenas fueran luego resdistribufdos 
"conforme a la calidad de sus personas y servicios 
y dandoselos por tres vidas" (27). Esto quiza de 
sanimo a muchos de aquellos que vinieron moti 
vados por obtener encomiendas asf como con la 
esperanza de enriquecerse rapidamente. 

La estrategia de conquista definida por Cavallon 
estaba encaminada a obtener el miximo de rique 
zas por la vfa del saqueo. Inteligentemente envio 
al clerigo Juan Estrada Ravago a conquistar los 
indfgenas moradores del litoral atlantico, quienes 
habfan frustrado en tiempos pasados las empre 
sas de Diego de Nicuesa, Felipe y Diego Gutierrez. 
No logro el padre Estrada Ravago mayor cosa que 
sus antecesores, la belicosidad de los indios de la 
provincia indfgena de Suerre lo hicieron pronto 
retroceder sin concluir con su trabajo. 

Cavallon ingreso por Nicaragua en enero de 
1561 y se desplazo desde el Valle de Coyoche 
(Garabito) hasta el Valle Central fundando asen 
tamientos espanoles. Conocio los centros polfti 
cos mas destacados de las comunidades indfgenas 
del Valle Central y ante la imposibilidad de repar 
tir indios, el saqueo se convirtio en la principal 
fuente de acumulacion de riquezas. En su corta 

estancia (enero de 1561?enero de 1562) los in 
dfgenas respondieron agresivamente a su estra 

tegia. Opto entonces por abandonar la provin 
cia de Costa Rica y ocupar el puesto de fiscal de 
la audiencia de los Confines, dejando al padre Es 
trada Ravago como responsable de canalizar ante 

la Corona los intereses de los desesperanzados 

conquistadores. 
En julio de 1562, la audiencia de Guatemala 

nombro a Juan Vasquez de Coronado alcalde 

mayor de las provincias de Nuevo Cartago y 
Costa Rica, senalandole los mismos limites que 
a Juan de Cavallon. El proceso de descubrimien 

to, conquista y pacification bajo la conduction 
de Vasquez de Coronado, al amparo de una es 

tretegia matizada por la experiencia del conquis 
tador en otras areas de Centroamerica, marcada 

de tolerancia y de bondad encubierta hacia las co 
munidades indfgenas, preparo el terreno para hacer 
efectiva la dominacion y la explotacion del indfge 
na del Valle Central. La "obediencia" otorgada al 
conquistador por caciques y principales no se con 
crete con el repartimiento de indios como espera 
ban los espanoles. Esto se debe a que Vasquez de 
Coronado no tenia potestad jurfdica para hacer ta 

les concesiones. Como analizaremos mas adelante, 
los indfgenas establecieron resistencia a la perdida 
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de su libertad y su cultura, pero obviamente no 

podemos negar que Vasquez de Coronado logro su 

objetivo de "tranquilizarlos" con promesas que 
jamas se cumplin'an. 

Una vez alcanzada la "pacification" de los indf 
genas del Valle Central, los colonos encomendaron 
a su I fder que viajara a Esparta para lograr el ascen 
so de alcalde mayor al de adelantado, obteniendo 
asf los derechos y privilegios inherentes a los fun 
cionarios que pose fan este tftulo. En primer lugar 
era una merced otorgada a perpetuidad; segundo 
pod fa repartir tierras y encomendar indios; terce 
ro, promulgar ordenanzas; y por ultimo, el tftulo 
de adelantado lo acred it aba a su vez como gober 
nador, capitan General, alguacil mayor, o sea que 
controlarfa el gobierno polftico, jurfdico, adminis 
trativo y militar (28). 

La muerte del nuevo gobernador provoco mu 

cho desconsuelo entre los colonos. Un numero im 

portante opto por abandonar la provincia desilu 
cionados al no haber obtenido la gratification es 

perada: las encomiendas de indios. Inmediatamen 

te a la desaparicion del Adelantado, el Rey Felipe 
II designo a Perafan de Rivera como gobernador y 
capitan general de Costa Rica y Nuevo Cartago, en 
reconocimiento a su prestigio y experiencia, atri 
butos logrados en el desempefio de diversos car 
gos en Honduras y Mexico. Nombrado en 1566, 
empezo a servir en su puesto en el arto 1568, po 
niendo fin a la incertidumbre prevaleciente al in 
terior del grupo conquistador (29). 

La estrategia de conquista de Perafan de Rive 
ra podemos resumirla en las siguientes medidas: 
primero, eligio un sitio en el Pacffico para asentar 
la ciudad espanola de Aranjuez y, habilitar un 

puerto en la desembocadura del rio, al cual llamo 
la Ribera. La fundacion de la ciudad de Aranjuez 
fue decisiva para el proceso de colonizacion, por 
que permitio la extension de la administration co 
lonial hacia el area Mmitrofecon la Alcadia Mayor 
de Nicoya, asegurando el establecimiento de 
mecanismos de dominacion sobre los centros polf 
ticos indfgenas de su jurisdiction, como fueron los 

cacicazgos de Coyoche, Abancari, Chome y Baga 
ci. Ademas, la habilitacion del puerto de la Ribera 

permitio el desarrollo del comercio inter-regional, 
principalmente con Nicoya y Nicaragua. Comple 
mentarfarhente impulso la.actividad ganadera en la 

nueva jurisdiction, como tactica para arraigar a la 

poblacion espanola. Esta region apta para el desa 
rrollo de la ganaderia vacuna, caballar y mular esti 

mulo a Perafan de Ribera a repartir entre los po 
bladores de Aranjuez 400 cabezas de ganado traf 

das de Choluteca, dando origen a esta importante 
actividad economica en nuestro pafs (30). 

La segunda medida importante fue el otorga 
miento de encomiendas, pues en documentos sur 

gidos en 1569, con motivo del repartimiento de los 
indigenas de Costa Rica, se revela que la merced de 
encomiendas fue la unica condicion exigida por los 
conquistadores para establecerse definitivamente 
en nuestra provincia. Con el repartimiento de los 
naturales se inicio una nueva etapa de la historia de 
nuestro pafs, pues con esta distribucion se consoli 
do la conquista del Valle Central, dando paso al 
proceso colonizador y para continuar al mismo 
tiempo la conquista de los indfgenas rebeldes de 
Talamanca, Boruca, Votos y Abubaes. 

2. La resistencia indigena ante el invasor: Las Ca 
racteristicas de la primera concertacion. 

Tradicionalmente se ha afirmado que el indfge 
na que habitaba el territorio costarricense en el si 
glo XVI, acepto de buena gana la imposition colo 
nial espafiola. Para fundamentar esta tesis, algunos 
historiadores han argumentado que la escasa pobla 
cion indfgena y su poco desarrollo cultural, no lo 
gro resistir a los encantos de una sociedad mas 
avanzada y a los estilos humanitarios de la polf 
tica de los primeros gobernadores. Es frecuente 
leer o escuchar que la extrema pobreza de los es 
pafioles limto la formacion de una clase domi 
nante al estilo de la guatemalteca o de la nicara 
guense, y que, mas bien, permitio la generaliza 
tion del mestizaje, resultando de este fenomeno 
un singular proceso de democratization, donde no 
habria vencedores ni vencidos, ni indios, ni espa 
fioles, solo campesinos... 

El analisis de los documentos de conquista nos 

permite afirmar que la resistencia indfgena arma 
da o silenciosa fue una respuesta permanente en 
la epoca colonial, sin embargo, dos elementos han 

permitido sustentar la "tesis de la fusion sin re 
sistencia: la ausencia de una masacre indfgena en 

gran escala y la pobreza de los conquistadores. De 
la ultima situacion hemos explicado sus causas en 

paginas precedentes y coincidimos, efectivamente 
en que la pobreza era un mal generalizado entre los 

conquistadores del siglo XVI. Nos corresponde 
ahora explicar el primer elemento y en que medida 
este fenomeno repercutio sensiblemente en la for 

macion de la sociedad costarricense, basado desde 
entonces en el dominio de una clase sobre otras. 

Debemos entonces profundizar en los aspectos 
centrales de la organization social y polftica de 



Reinterpretacibn de la dominaci6n colonial espaPiola. 41 

nuestros aborfgenes y, a partir de ese eje, tratar de 

explicar la conquista del Valle Central, en el afio 
de 1562, con la llegada de Vasquez de Coronado y 
las razones por las cuales la resistencia indfgena se 
concentro, a finales del siglo XVI, en la region de 
la cordillera talamanquefia, tierra de los martires 
indfgenas Pablo Suerre, Serraba, Diego Hebena, 
Francisco Machu, Mateo Cateba, Yriquira, Pablo 
Presbere, y muchos otros, condenados a muerte 

por resistir a la explotacion colonial espanola (31). 
Despues de sesenta anos, de la presencia espano 

la en Cariari, con la llegada de Vasquez de Corona 
do, se concreto la ocupacion de nuestro territorio. 
El largo perfodo de zozobra e incertidumbre, en 
espera del invasor, debio haber provocado dife 
rencias al interior de la sociedad indfgena, orga 
nizada en cacicazgos. iComo enfrentar al opresor? 
<iSe someterfan pacfficamente o se organizar fan 

para combatirlo? El argumento mas sonado para 
justificar la obediencia indfgena se deriva de su 
falta de cohesion. Por ejemplo, de las cronicas de 
conquista, el historiador Ricardo Fernandez Guar 
dia concluye que cuando los espanoles llegaron al 
territorio que abarcaba la jurisdiccion de Costa Ri 
ca, este se hallaba habitado por cinco "razas": 
bruncas o borucas, corobicfes, chorotegas, 
nahos y caribes. Cada pueblo con distinta organiza 
tion social, lengua y religion; senalando ademas 
que sus relaciones no fueron lo suficientemente ar 
m6nicas como para construir una sola estructura 

social. 

En virtud de los estudios etnohistoricos recien 
tes, asf como por el avance de las investigaciones 

aqueologicas, sabemos que las sociedades indfgenas 
de aquella epoca se encontraban organizadas en ca 

cicazgos, bajo la conduction de un cacique princi 
pal quien recibfa el poder por la vfa de la heren 
cia, basando su dominio mas en aspectos rituales 
e ideologicos, que en la "acumulacion de gran can 

tidad de riquezas y en estructuras militares repre 
sivas. Los mismos testimonios de espafioles e in 
dfgenas de la epoca nos permiten afirmar que, se 
habfa conformado una compleja organization so 
cial, denominada por nosotros, federacion de 
cacicazgos, la cual se extend fa por todo el Valle 
Central desde Chomes y Abangares en el Pacffi 
co, hasta la vertiente atlantica (32). 

Esta sociedades agricolas tardfas; como las de 
nomina la arqueologa costarricense Ana Cecilia 
Arias, basaban su subsistencia, fundamental 

mente, en el cultivo del mafz, frijol, y los tuber 
culos, combinandola con la cacerfa y la pesca (33). 
Para 1502, estas agrupaciones humanas, ocupaban 

los valles mas fertiles, asf como las cuencas de los 
rios mas importantes. A diferencia de los Mayas, 
Incas y Aztecas, los cacicazgos situados en todo el 
territorio, incluyendo los de la region conocida ar 

queologicamente como la Gran Nicoya, no habfan 
desarrollado aun formas de organizacion que per 
mitiera la existencia de profundas desigualdades 
sociales, sin negar, claro esta, que en los grupos o 

clanes donde se reproducfa el poder, las condicio 
nes de vida no fueron significativamente distintas 
con respecto al pueblo cultivador. Tampoco des 
conocemos la presencia de formas de esclavitud y 
servidumbre, pero estas jamais constituyeron las 

reiaciones fundamentales de organizacion dentro 
de los cacicazgos (34). 

Para explicar las caracteristicas de la primera 
concertacion social costarricense, entre indios 

y espanoles, es necesario tomar en cuenta como 

ya dijimos, la composicion social de los conquis 
tadores y el marco polftico ?capitulaciones? 
dentro del cual realizaron sus empresas; pero es 

fundamental tener presente que las distintas res 
puestas de los indfgenas al dominio invasor, surgie 
ron de su conception del mundo, de la relacion en 
tre los hombres y de estos con respecto a la Natu 
raleza. Solo de esta forma podemos comprender a 
cabalidad las particularidades que caracterizaron a 

partir de 1569 a la sociedad costarricense, cuando 
los indfgenas fueron distribufdos a los conquis 
tadores (35). 

No hay duda de que en vfsperas de la ocupacion 
espanola del Valle Central, las poblaciones indfge 
nas diseminadas en nuestro territorio conocfan 

bien quienes eran los conquistadores; a que venian 

y que querian. Estaban claros de que aquellos bus 

caban oro, ambicionaban sus tierras y sus pueblos. 
Pero a pesar de ello no enfrentaron mancomunada 

mente al invasor. Tenemos al respecto varias expli 
caciones que fundamentamos en ios mismos docu 

mentos de conquista. Estudiando detalladamente 
esos valiosos testimonies dejados por los responsa 
bles de la primera ocupacion, podemos decir que 
efectivamente la respuesta indfgena no fue la mis 
ma en el litoral Atlantico que en el Valle Central o 
en el Pacffico. cNo podrfa haber influfdo en ellos 
tener conocimiento de la suerte de los Mayas, In 
cas, Aztecas y Chorotegas quienes disponfan de 
impresionantes cuerpos militares para su defensa? 
iCuales fueron las posibilidades de resistir de las 
sociedades agricolas del Valle Central y del resto 
del territorio que basaban su poder y dominio, 
mas en la tradition hereditaria, que en estruc 

turas militares represivas? Cabe entonces pregun 
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tamos si la belicosidad de los indios Coctu en el 
Pacifico Sur, de la cual habia Vasquez de Corona 
do, no formaba parte de una estrategia militar 

defensiva ante el recien llegado. 
Es poco lo que podemos relatar acerca de lo 

que sintieron y pensaron nuestros antepasados 

cuando los espanoles invadieron sus tierras y se im 

pusieron como amos de todo cuanto en ella habia. 

Son escasfsimos los relatos en los cuales los indige 
nas fueron los interlocutores, como ejemplo lo 
contado por Jeronimo Benzoni acerca de la trave 

sfa que hiciera con el gobernador Diego Gutierrez 
en 1540 a la provincia de Suerre: 

"Marchando, pues, las cosas de este modo, el gobernador, 
aunque algo enfermo todavia, no por eso dejaba de dar 
saltos al otro cacique que quedaba encadenado, llamado 

Cocori, diciendo que exigi'a de el cierta cantidad de oro. 

Y asf, despues de haberlo molestado algunos di'as y ha 

biendolo amenazado muchas veces con matarlo si no da 

ba el oro, el cacique estuvo siempre firme que no le 

tem'a. Por ultimo le dijo airado que si no procuraba hacer 

la provision de oro, lo iba a hacer despedazar y comer por 
los perros. 
El cacique, habiendo entendido estas palabras le respon 

dio, que era un mentiroso y embustero, puesto que tan 

tas veces lo habi'a amenazado con matarlo y con todo no 

lo habi'a hecho: que deseaba morir antes de vivir atado de 

aquel modo como lo tem'a; y que habi'a venido a verlo ba 

jo la fe de su palabra, creyendo ser bien tratado y no 

deshonrado de aquellla manera; y finalmente dijo que 
no podi'a imaginarse que generacion de gente pod fan ser 

los cristianos que tanta maldad cometian en todos los lu 

gares por donde andaban; y que se maravillaba de que 
la tierra los sustentase" (36). 

Los relatos muestran que los indfgenas ensaya 

ron diversas tacticas para repeler a su enemigo que 

se mostraba fuerte y muy ambicioso. Los natura 

les intentaron saciar la codicia entregandoles pri 

meramente sus objetos de oro, pero pronto des 

cubrieron que su deseo de atesorar era mas grande 

que la destreza de los habiles orfebres para labrar 
el dorado metal. 

Sin contemplaciones, los conquistadores que 
penetraron los dominios de Coctu, Nicoya, Dirfa y 
Dirianguen por el Pacffico como los de Coquiba, 
Cocori y Suerre por el Atlantico, exigfan las rique 
zas que pertenecfan al patrimonio cultural 

prehispanico. Quiza ahora nos resulte diffcil expli 
car que sentirfan los Ifderes indfgenas cuando ex 

tranos, en nombre de un dios, llamado Cristo y 
la Corona, les solicitaban ofrendas de oro. Resulta 
tambien diffcil comprender el sentido de la espe 
ranza de aquellos iberos del siglo XVI que pasaron 

penurias y hambre, encontrando muchos la muerte 

en los profundos parajes de nuestros bosques tro 

picales, buscando afanosamente trozos de metal, 

muchos bellamente trabajados. iQue pensarian los 

diestros orfebres indfgenas cuando el tesorero real 
Andres de Cerezeda mando a fundir el impresio 
nante botfn que incautara el capital Gil Gonza 
lez Davila en su expedition por el Pacffico de 

Nicaragua y Costa Rica? iQue mas elocuente que 
la respuesta y la actitud del cacique Dirianguen a 

Gil Gonzalez!: 

"...Dirianguen vino a verme de esta manera, trajo consigo 
hasta quinientos hombres cada uno con una pava o dos 
en las manos, y tras ellos diez y siete mujeres, todas 
casi cubiertas de patenas de oro y doscientas y tantas 
hachas de oro bajo, que pesaba todo diez y ocho mil 
castellanos y mas atras, cerca de sf y sus principales, 
ven fan cinco trompetas, y llegando cerca de la puerta de 
mi posada tocaron un rato y acabado entraron a verme 
con las mujeres y el oro. 

M^ndeles a preguntar a que ven fan y dijeron que a ver 

quienes e>amos, que les habian dicho que 6ramos una 

gente con barvas y andabamos encima de unas alimanas, 
que por ver quienes eramos y lo que quen'amos ven fan 
a vernos" (37). 

Basados en los testimonies de los conquistado 
res, los historiadores sostienen que los rescates de 
oro habfan provocado desde tiempos antiguos las 

guerras intercacicales. Efectivamente, ese hecho 

es discernible de los documentos, pero nuestra 

interpretacion nos lleva a proponer que estas lu 

chas fraticidas, que nos relatan Cavallon y Vasquez 

de Coronado, se agudizaron por discrepancies in 

ternas respecto a como asumir la conquista. El oro, 

el cual sabemos ahora y lo conocian los indios de 

aquella epoca, no era abundante en la region, se 

convirtio en el principal instrumento para negociar 
o concertar la vida y la libertad. En ausencia de di 

cho metal aquellos debian retribuir los sacrificios 

de los conquistadores con sus propias vidas. En 

tendemos asf como los indios Coctu, habfan pre 

parado su defensa con anticipation, quizas desde 

el primer viaje de descubrimiento que realizara Gil 

Gonzalez Davila por el pacffico de Costa Rica y 

Nicaragua en 1521. Cuenta Vasquez de Coronado 

que los indios huetares, principalmente Accerri y 
Curreraba (El Abra) se encontraban en guerra con 

los indios Quepo y estos a su vez con los de Coctu 

por los rescates de oro, pues las fuentes aurfferas 

mas importantes se local izaban en la region del 

Pacffico Sur, hoy todavfa escenario de conflictos 

por la extraction del preciado metal. No creemos 

que sea exagerado afirmar que los huetares del Va 

lle Central no dispusieron de oro en abundancia 
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por lo cual estos debfan recurrir a diversos medios 

para obtenerlo, incluyendo las guerras fraticidas, 

pues si bien es cierto que el dominio de los hueta 
res se extend fa hasta el Atlantico, en esta region 
los indfgenas tambien se enfrentaron por conservar 

las "ofrendas de su libertad". 

El significado de la guerra y la respuesta indfge 
na no estan disociadas. Desde nuestra perspectiva 
los conflictos entre los distintos cacicazgos mina 
ron la organizacion interna de la sociedad nativa y 
y eso permitio que la conquista del Valle Central 
se efectuara con cierta fluidez, lo cual no signifi 
ca que los indfgenas no trataran de salir con vida 
del destino inexorable de la dominacion espano 
la, ni que esto afectara en su totalidad las alian 

zas entre aquellos para evitar los abusos y la ex 

plotacion (38). 
Las mismas cronicas elaboradas por los prime 

ros expedicionarios a nuestro territorio nos faci 

litan las cosas para entender las estrategias defen 

sivas y ofensivas utilizadas por los indfgenas, per 
mitiendonos explicar las caracterfsticas que asu 

mio la primera concertacion de la naciente so 

ciedad costarricense. La revuelta armada fue siem 

pre precedida por un espacio que los indfgenas ce 
dfan al espanol para negociar, entregando aquello 
que consideraban consistfa el fundamento de la 
ocupacion de sus dominios: el oro. Si no ocurrfa 
seguidamente el retiro del invasor, la ofensiva ar 

mada con la destruction de sus fuentes de abas 
tecimiento fue el segundo paso tactico de los 

indfgenas. Disponemos de un buen ejemplo de es 
ta estrategia, con la expedition del gobernador 
Diego Gutierrez a Veragua y Nuevo Cartago en 
la provincia indfgena de Suerre. El gobernador en 

contro las casas deshabitadas, posteriormente re 

cibio la visita de varios personajes importantes lla 
mados senores o principales, quienes le obsequia 
ron una cantidad considerable de oro de baja ley 
(mezclado con cobre, llamado Tumbaga), ademas 

de peces, frutas y cerdo montes asado al fuego. El 

gobernador tuvo que abandonar la expedition para 
volver tiempo despues. En su primer viaje habfa 
enterrado sal y varias botijas de miel, encontrando 
a su regreso que estas no estaban en su lugar. Man 

do entonces a llamar a los dos caciques que en su 
primera visita le habfan trafdo el oro, apresandolos 
inmediatamente. Camaquiri, el mas joven logro es 

capar quedando en sus manos el cacique Cocori. 

A partir de esta situacion los demas caciques de 
Suerre y Quiupa quemaron sus casas, cortaron sus 

arboles y cultivos, y se refugiaron en lo mas pro 
fundo del bosque. Relata Benzoni que en esta tragi 

ca aventura perdio la vida el gobernador y la 

mayorfa de los expedicionarios, quienes fueron 
emboscados por una multitud de indfgenas cerca 
de Tayutic. Al terminar la batalla, los senores y ca 

ciques principales, cerca de veinticinco, provenien 

tes de muchos pueblos de la region, los dejaron pa 
sar y unos cien guerreros los sorprendieron con 

sus propias armas saltando y bailando y dicien 
doles en castellano: "toma oro, cristiano, toma 

oro, cristiano" (39). 

iCual era su sentido de la guerra, porque no los 
exterminaron a todos? ?Temor a las represalias? 
La guerra en las organizaciones cacicales estaba re 

gulada por concepciones muy distintas a las mo 

dernas, quiza se asemeja mas a estilos de torneos 

medievales, regulados por normas y principios que 
los enemigos debian respetar. El capitan Gonzalez 

de Avila describe en su carta al Rey en 1524, una 
manera diferente de concebir la guerra con la re 

vuelta del cacique de Nicaragua y Dirianguen. A las 
once del dfa Gonzalez Davila se atrevio a cruzar el 

pueblo del cacique Nicaragua con cerca de 
sesenta espanoles y su gran botfn de oro, y nos re 

lata lo siguiente: 

"Gritaban a los indios que nos ilevaban las cargas que las 
soltasen y huyeran con ellos, y tanto les confiamos eso 

por no querer quebrar con ellos, que se poni'an en querer 
sacarnos los indios con las cargas del escuadron de lo que 
recibfamos mucho dafio: y visto esto, mande a algunos 
vail este ros que los tirasen, y como hirieren algunos subi 
tamente comienzan a salir con gente con armas y de gue 
rra todo el pueblo..." (40). 

El relato del Capitan Gil Gonzalez, comenta 
que no hubo muertos entre los espanoles y el bo 
tfn quedo intacto. <iNo pudieron haber vencido los 
quinientos hombres de Dirianguen a los sesenta es 

panoles, en su mayorfa enfermos? El historiador 

Ricardo Fernandez comenta que Gil Gonzalez me 

rece un lugar destacado en la galena de los grandes 
aventureros espanoles, y en realidad no se pueden 

negar sus proezas, pero no estamos de acuerdo con 

este historiador cuando afirma que su nombre no 
brilla porque quiza no se le asocia a los grandes crf 
menes que le han dado fama a otros. Nos dice: 
"Gran cazador de oro, pero humano, supo llegar a 
sus fines sin cometer exacciones ni crueldades" 
(41). iNo serfa acaso la concepcion del mundo de 
los pueblos indfgenas y su polftica de sobreviven 
cia que impidio el etnocidio. 

Es en el espacio geopolitico de los Huetares 
donde se definen las caracterfsticas de la primera 
concertacion. Sabemos que los primeros espanoles 
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en recorrer el Valle Central fueron dirigidos por 
Cavallon en 1561 y que su empresa se caracterizo 
por la violencia y la ambition de atesorar riquezas 
minerales. Poco interes tem'a de establecerse en la 

region, puesto que nodispom'a de potestad para re 

partir los indigenas. Durante el ano que estuvo por 
nuestras tierras no logro controlarlos, estos nos 
dieron su obediencia y, por el contrario, respondie 
ron con fuerza a su agresion. Las poblaciones indf 
genas de occidente del Valle resistieron organizada 
mente para impedir la captura de los caciques prin 
cipales. El mismos Vasquez de Coronado afirma 
que su predecesor, Juan Cavallon, habfa maltrata 

do a los indfgenas y que ninguno habfa dado real 
obediencia a la Corona (42). 

Vasquez de Coronado puso en practica una es 

trategia de conquista que recogfa tanto los intere 
ses de la Corona como los suyos. Este importante 
personaje de nuestra historia pronto descubrio que 
los grupos aborigenes ten fan muchos conflictos y 
que la mejor forma de pacificarlos y lograr su su 
mision a la Corona, consistfa en dialogar y nego 
ciar. El buen trato a los caciques motivo su acerca 

miento. Accerrf, Abaruca de Orosf, Coquiba de Pa 

caca, Yurua de Cobux, Tuxust de Ujarras, Teviste 
del Guarco, Atao de Corrocf, Bilbalia de Turrial 

ba, Corroraba del Abra, Abite, Tuarco, asf como 
los de Cot y Oticara fueron los primeros en ini 
ciar la negociacion. Habilmente el conquistador 
intento dirimir los conflictos que los Huetares te 
nfan con los de Coctu, Boruca y Terraba en el Pa 
cffico Sur, generados por los rescates de oro. 
Su interes se dirigfa a la busqueda de las vetas 

aurfferas, de esta manera se evitaban las subleva 

ciones y las luchas fraticidas. A pesar de sus es 

fuerzos, Vasquez de Coronado, no logro reunificar 

a todos los pueblos Huetares, quienes disponfan 
de dos centros polfticos, uno al occidente al 
mando de Coyoche (Garabito) y otro al oriente, en 
el Valle del Guarco, bajo la direction de Corre 

que (43). 
En la corta estancia de Vasquez de Coronado, 

los indfgenas trataron de imponer sus exigencias 
evitando el desmembramiento de sus pueblos yre 
clamando ante la codicia de los espanoles. A cam 

bio, los indios ofrecfan su oro y con temor le 

prometfan conducirlo a sus fuentes. 

El traslado del asiento colonial de Garcimunoz 
al Valle del Guarco, una de las regiones mas pobla 
das del Valle Central, reanimo la codicia de los 

conquistadores que esperaban con ansia su retribu 

tion. A pesar de la obediencia otorgada a Vasquez 
de Coronado, los indfgenas resisitieron al incum 

plimiento de sus promesas. Muchos intentos hi 
zo para mantener en equilibrio los intereses de 
los espanoles, los suyos y los de los indfgenas. Pero 
la muerte del Ifder conquistador, quienviajoa Es 

pafia para obtener el tftulo de adelantado y asi 

poder repartir los indfgenas, quebro la debil alian 
za impuesta entre vencedores y vencidos. De in 
mediato los espafioles que habfan permanecido 
en el territorio con la esperanza de la recompen 
sa, iniciaron las correrias de indios para robarles 
sus alimentos y sus objetos de oro. 

En el afio de 1568 el cacique Turichiquf (Tu 
currique) posiblemente dirigido por Correque, 
cacique principal del Guarco, confedero a sus pue 
blos con la decidida intention de destruir los lazos 
de dominacion. Al respecto nos relata el historia 
dor Ricardo Fernandez Guardia: 

"Urdida la trama, Turichiquf envio a llamar a fines de 

febrero de 1568 a Pedro Venegas de los Rios, con pre 
testo de que fuese a su pueblo a serial a r tierras donde 

se poblaran los indios del Valle que andaban rebelados 

en los montes y ahora quenan someterse de nuevo. Sin 

tener sospecha de la celada, el alcalde mayor partio con 

diez hombres y algunos indios de servicio y fue muy 
bien recibido por el cacique, que lo hospedo en su 

casa y lo invito a comer. Pasada la comida los indios 

se pusieron a ejecutar una danza guerrera en honor de Ve 

negas de los Rfos, armados de hachas segun su costum 

bre. Los espafioles se hallaban divertidos con el baile, 
cuando de pronto un principal dijo algunas palabras y al 

oirlas lanzaron los indios un alarido y a 6sta serial salie 

ron otros muchos que estaban emboscados a la orilla de 

un rio vecino, en unos cafiaverales y todos juntos caye 
ron sobre los espafioles" (44). 

Curiosamente los muertos fueron varios criados 

indios y dos mestizos, los espanoles lograron reti 
rarse a Cartago resistiendo desde ahf. Varios dfas 

despues ingreso el nuevo gobernador, llamado Pe 

rafan de Rivera, dando orden a su llegada al capi 
tan Antonio de Pereira de que castigara a los pue 
blos sublevados, teniendo que trasiadarse hasta el 
Atlantico. Al contrario de Vasquez de Coronado, 
el nuevo gobernador empleo la fuerza para apaci 
guar a los indfgenas. En su viaje hacia Tierra Aden 

tro, envio a su hijo a someter las poblaciones indf 

genas de Talamanca y por su paso fue dejando una 
estela de odio que culmino con nuevos enfrenta 
mientos. Los Tariacas, los Mojaguas, los Mejicanos, 
y muchos pueblos mas quemaron sus sembradios y 

cortaron los arboles frutales trasladandose a otros 
sitios. En el pueblo de Corotapa, escenario de le 
vantamientos en el pasado, ios espanoles profana 
ron un cementerio provocando de inmediato la ira 
de los naturaies, dejando que los hambrientos es 

panoles llegaran a un maizal en el poblado de Ara 
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riba y allf los atacaron, cerrandose desde entonces 

las posibilidades de lograr la dominacion por la via 
del consenso. 

En 1569 Perafan de Rivera encomendo a los in 

digenas, siendo los mas afectados con esta medida 
los ubicados en el Valle Central. A partir de enton 
ces Correque y algunos miembros de su nobleza, 
desconocemos lo ocurrido a Coyoche, pero por do 
cumentos de la epoca sabemos que muchos de sus 
indios se asentaron en la region de los Votos en las 
llanuras de Sarapiqui (45). Las poblaciones indfge 
nas del interior del valle quedaron sin direction, 
sus caciques nombrados en los cabildos o munici 

pios como alcaldes y gobernadores intentaron de 
fenderse de la explotacion acudiendo al Derecho 
Indiano. 

El foco de la resistencia se traslado hacia la re 

gion de Talamanca. Alonso Correque, descendiente 
directo de don Fernando Correque, Cacique Mayor 
del Guarco, obtuvo por via legal la posibilidad de 
reunir parte de su sequito de caciques principales 
que estaban encomendados en otros pueblos. Para 

lelamente, conforme la explotacion indfgena se ha 
cfa mas despiadada en los pueblos de Cot, Quircot, 
Tobosf, Ujarraz, Barva, Curridabat, Aserri, Pacaca, 

Garabito y en los pueblos del Sur, la rebelion in 

dfgena comenzo a tomar fuerza en Tierra Aden 

tro (46). 

3. Mas alia de los limites de Cartago: La Justa 
Guerra y los pueblos en armas. 

El concepto de justa guerra se definio por pri 
mera vez en terminos jurfdico-legales, en una cedu 

la que emitiera el Rey de Espana en el ano de 
1500, con el objeto de condenar las actividades es 

clavistas realizadas por el almirante Cristobal Co 

lon en sus viajes de descubrimiento. Se establecio 

en ella que los indfgenas debfan ser considerados 
como vasallos libres de la Corona de Castilla. Sin 

embargo y en contradiction al contenido funda 
mental de la Real Cedula, se admitfa que los in 
dios podfan ser cautivos cuando estos rehusaran 

convertirse al cristianismo o, pusieran resisten 

cia armada. No cabe duda de que al amparo de esta 

exception se cometieron muchos abusos, alentan 

do el trafico de la esclavitud indfgena, por lo cual 
el Real Consejo de Indias pretendio rectificar es 
ta situacion mediante un decreto publicado en 
agosto del aflo 1530, en el cual se destaca que ni 
aun en los casos de la justa guerra podrian esclavi 

zarse los indfgenas (47). 

Al margen de estas disposiciones juridicas, nues 
tra intention es mostrarle al lector de que manera 
las poblaciones que resistieron a la dominacion 
colonial espaftola en Costa Rica, muchas fueron 
destruidas, justificando la agresion y la esclavitud 
en la "falta de fe" de los indfgenas. En primer 
termino destacaremos que la justa guerra se carac 

terizo por la violencia y la agresividad constante de 
los colonos, que pretend fan apropiarse de los indf 
genas para que laborasen en sus haciendas y empre 
sas. Las comunidades mas afectadas fueron aque 
llas situadas en el Pacffico Sur y Talamanca que no 
aceptaron pasivamente el estar bajo la tutela de los 
encomendadores. 

La cacerfa de indios como un mecanismo para 
lograr la conquista de Talamanca se inicio de ma 
nera oficial a principios del siglo XVII con la visita 

que realizara Pedro Sanchez de Araque, oidor de la 
audiencia de Guatemala para atender, ?contradic 

toriamente-, las denuncias de abusos contra los in 

dfgenas. Para esta epoca los principales cacicazgos 
del Valle Central estaban sujetos al yugo del domi 
nio colonial, enfrentando desde los cabildos o mu 

nicipios los retos de su destino. 

La resistencia militarmente organizada resurgio 
en los Ifmites de Tierra Adentro, hacia la cordille 
ra de Talamanca en 1604. Aquf los indios Que 
quexques ajusticiaron a los espanoles Martfn de 
Bolona, Perafan de Rivera hijo, Francisco Ferreto 
y Alonso Luis. En el mismo ano los indios Moya 
gua enfrentaron a los indios Tariaca en represalia 
por su aceptacion al dominador. Ante estos acon 

tecimientos en 1606 se giraron instrucciones para 
fundar cerca del Sixaola la ciudad de Santiago de 
Talamanca, con el objetivo de establecer en el 
corazon de la rebelion la presencia espanola. Con 

la distribucion de los indfgenas y sus tierras a nue 
vos y viejos encomenderos se pretendio reprodu 
ce el mismo modelo de dominacion del Valle Cen 
tral, a la vez que se ampliaba el espacio polftico, 
tanto en favor de la Corona al incrementarse el 

dominio Real en una zona rebelde, como en 

beneficio de los colonos, dadas las expectativas 
que ofrecfa dicha region para el comercio con Por 
tobelo y Cartagena (48). Sin embargo las autorida 
des y colonos involucrados en la fundacion de 
la ciudad de Talamanca, no contaron con la capa 

cidad de respuesta de los naturales, que en julio de 
1610 protagonizaron una insurrection general a la 

cual se sumaron los de Quepo, Cocto y Boruca. Es 

te levantamiento determino el abandono oficial de 
Santiago de Talamanca. 
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A pesar de este fracaso, nunca se perdio el ine 
res oficial ni particular por ocupar la region; lo 
que a su vez permitio la persistencia, a lo largo de 
los siglos XVII y XVIII, de actividades de conquista, 
por medio de la justa guerra, y consecuentemente, 
las sublevaciones parciales o generales de los abori 

genes. 
Nos hemos extendido con estas h'neas, para re 

calcar que la conquista de nuestro territorio por 
parte de la Corona no fue un proceso acabado ni 
felizmente logrado, toda vez que Talamanca y en 

general en lo que se conocio como Tierra Adentro, 
los naturales no cedieron espacio a la dominacion 
espanola. 

CONCLUSIONES 

La explication de como se desarrollo la con 

quista y posteriormente el initio de la sociedad 
costarricense, hubiera quedado incompleta si no 
nos hubiesemos remitido a lo sucedido> previamen 
te en el resto de la region Centroamericana. Al 

igual que hoy dfa, la vida de este pequeno territo 
rio estuvo en el pasado estrechamente ligado a las 

provincias del Norte. Los conquistadores que 
ingresaron a nuestras tierras provenian de esas re 

giones, y en ellas, unos pocos habfan acumulado 
riquezas y otros, la mayorfa, solo esperanzas. Quie 

nes se enrolaron en esta nueva empresa se trajeron 

consigo sus deseos de amasar o duplicar sus fortu 

nas. Ignorantes estaban de que el oro solo brillaba 
en el horizonte de sus fantasias, y limitados por los 
intereses de la Corona Espanola no tuvieron mas 

remedio que esperar por largo tiempo su gratifica 
tion: las tierras, las encomiendas de indios y los 

cargos de administration colonial. 
Nuestra jurisdiction se habfa convertido hacia 

1560 en el ultimo reducto de conquista. Encerra 
dos en este pequeno espacio, tanto los indfgenas 
como los espanoles pobres que permanecieron en 

el, no tuvieron mas alternativa que luchar para so 

brevivir. 

Con el repartimiento de los naturales en 1569 
se rompio el equilibrio de fuerzas que Vasquez de 
Coronado habfa construfdo artificiosamente entre 

indfgenas y espanoles. Diversas formas de explo 

tacion fueron impuestos a los vencidos para lograr 
la ocupacion permanente del territorio. La resis 

tencia indfgena asumio entonces diversas modalida 

des; los pueblos del Valle Central se ampararon en 
el Derecho Indiano y en la institution del cabildo, 

pero conforme la explotacion a sum i a caracteristi 

cas intolerables, la nobleza indfgena del Guarco se 
confederaba para iniciar en los Ifmites de Tierra 
Adentro la defensa de su libertad y su cultura. Sur 
ge asf a la Historia, la Talamanca indomita estan 
cia de heroes y martires, truncando las esperan 
zas del sector mayoritario de la sociedad hispano 
costarricense que habfa cifrado sus posibilidades 
de ascenso economico y polftico en la explotacion 
de los pueblos indfgenas de la region. 
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