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Cente de piedra. arcilla y metal:
La ocupacion precolombina

de Costa Rica

Francisco Corrales Ulloa
Departamento de Antropologfa e Historia

Museo Nacional de Costa Rica

Costa Rica ocupa una estrecha franja de tierra rodeada por cos
mares. En este peoueno territorio, que se caracteriza por su gran
biodiversidad natural, se die ron ocupaciones humanas desde unos
diez mil anos antes de Cristo y que lIegaron a alcanzar desarrollos a
nivel de cacicazgos 0 jefaturas. Costa Rica fue tam bien tierra de oro
y de jade. De hecho su nombre proviene de la admiraci6n de Cristo-
bal Colon por los trabajos de oro observados en la costa carfbena.
519105antes, el jade y otras piedras verdes fueron sfmbolos de rango
y preciadas of rend as funerarias. EI excelente trabaja en ambos
materiales han hecho destacar a las ertesenos costarricenses preco-
lambinas y sus trabajas son hoy en dia objeto de admiraci6n artisti-
ca y simb6lica.

Las ocupacianes precolombinas de Casta Rica deben verse en el
contexte del Sur de Centroamerica, que junto con el Norte de Suda-
merica confarmaron la denominada Area Arqueol6gica lntermedia.
En la presentaci6n de la historta precolombina de Costa Rica, se
enfatiza en los desarrollos locales y sus conexi ones a nivel regional.
La oertodtzeclcn general se establece en terrninos de modes de
vida, que incluye los aspectos econ6micos, sociopol1ticos y religiosos
de una sociedad en una determinada etapa de su evotucicn hist6ri-
ca. Su duraci6n puede ser de varfos siglos y haste de milenlos.

EI Istma centroamericano ha side mencionado como puente
terrestre y receptor de las grandes areas de desarrollo en Mesoame-
rica y las Andes. Sin embargo, gracias a las investigaciones recientes,
emerge como un area con desarrollos locales muy antiguos. Duran-
te el periodo precolombino se recibieron influencias de otras areas,
pero estas se incorporaron dentro de la sociedad local. Costa Rica es
un pais con un pasada precolombino de gran riqueza artefactual
cuyo desarrollo aut6ctono se refleja en su particularidad mestiza
actual.

Regiones arqueol6gicas de Costa Rica
En el territorio que ocupa Costa Rica se han establecido tres

grandes regiones arqueol6gicas; dos de las cuales se extienden mas
aHa de los limites politicos actuales. Dichas regiones incluyen secto-
res de las actuales republicas de Panama y Nicaragua, en 10que se
conoce por los arque61agas como Baja America Central. Las regio-
nes se distinguen par ffmites geogrMicas y las caracteristicas parti-
culares de los asentamientas, enterramientos, objetos de ceramica,
piedra y otros materiales en una zona determinada. En cada regi6n
se da una semejanza formal en las restos materiales par periodo de
ocupacion. Tambien es posible ver relaciones de sucesi6n y cambia a
la largo del tiempo en un territorio determinado, 10que junto con
informaci6n genetica y lingiiistica de grupos indfgenas actuales ha
permjtido postular modelos de desarrollo local.

La Region Gran Nicoya se extiende sabre parte de Costa Rica y
Nicaragua. EI sector costarricense se conoce como Subregion Sur 0
Guanacaste y abarca la Peninsula de Nicoya, la cuenca del rio Tem-
pisque, e) piedemonte y las tierras altas de las Cordilleras de Guana-
caste y Tilaran.

La Region Central se extiende desde la Costa Pacifica hasta la
Costa Atlantica. Se distinguen dos subregiones: la Central Pacifica
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que abarca e! Valle Central y el Pacifico Central; y la Atlantica que
abarca e! Valle de Turrialba y las L1anuras del Atlantico Central. Las
L1anuras del Norte peesentan ocupaciones que guardan semejanzas
con las ocupaciones de la Gran Nicoya y la Regi6n Central pero eun
felte mas investigaciones.

La Region Gran Chiriqui abarca sectcres de Costa Rica y Panama.
La subregion Panama Oeste abarca las actuates provlndas de Chiri-
qui y Bocas del Toro, en tanto la Subregion Diqufs abarca e! Sureste
de Costa Rica que induye los Valles de General, Diqufs, Coto Brus y
Coto Colorado, y la Peninsula de Osa.

Se considera que grupos con un encestrc com un, que en terml-
nos lingulstkos se conoce como Macro-Chibcha, ocuparon las dife-
rentes regiones. En el noraeste del pais la lIegada de grupos mesoa-
mericanos luego del 800 d.C. establecen conexiones de esta sub-
region can Mesoamerica perc sin eliminar las bases locales.

Los cazadores-recolecto .... (10000-2000 a.C.)
los primeros pobladores (10000 - SOOOa.c.)

En Costa Rica, al igual que en otras partes del continente, se ha
encontrada evidencia arqueologka que ubica la Ilegada de grupos
cazadores-recolectores alrededor de 10.000 alios antes de Cristo.
Este fechamiento se pastula por la similitud de los materiales, en
especial puntas de lanza, can los de otros sitios que cuentan con
fechamientas por carbona 14. La evidencia es aun escasa perc de
gran importancia para ubicar el punta de partida de la historia cos-
tarricense.

En los sitios arqueol6gicos Guardiria y Florencia-1, situadas en el
Valle de Turrialba, los arqueologos han encontrada areas de cantera
y tililer donde se fabricaban las herramientas de piedra tlpicas del
periodo entre 10000 y 8000 a.e.: puntas de lanza, raspadores, cuchi-
1105y otros (Snarskis, 1977; Castillo et al., 1987)

Puntas d. proyectil. 10000 a.c. hcava,iones en Finca Guardiria (Turrialba. Regi6n
Central Atlantica). Eviden<la mas antigua de cazadores·re<:olectores en Costa Rica.

nestece la presencia de dos trees diferentes de puntas de renee:
Clovis y Cola de Pez. EIprimero se ha considerade tfpico de Nortea-
merica y el segundo de Sudamerica, 10 cual abre la posibilidad de
que en esta zona convergieran des tredicicnes difererrtes de caza-
dcres especializades.

Tamblen se report6 una punta Clovis en reconocirmentos arqueo-
16gicos de la cuenca de te Laguna de Arenal, Guanacaste (Sheets et
al., 1991). Una punta de lanza de otro estito lIamado Folson, se
encontrc en una colecci6n arqueol6gica de la costa Pacifica de Gua·
neceste. perc sin datos exactos de ubicaci6n (Swager I Mayer-Oakes,
1952). Estos hallazgos indican que grupos, que tenian como base
eccnomlca la caza de grandes animales, coma el mastodonte, arma-
dillo gigante, perezoso gigante y atros, y la recolecci6n de frutos sil-
vestres, se desplazaron en diferentes zonas altitudinales del territo-
ria que hoy es Costa Rica en epacas tan antiguas como 8.000 a
10.000 anos antes de Cristo.

De la caza-recolecci6n
a los primeros cultivos (S000-2OOOa.c.)

La caza y la recoleccion habrfan sido la base economica de las
poblaciones hasta la incorporaci6n 0 desarrollo lacal de la agricuttu-
ra algunos milenios despues. La infarmaci6n can que se cuenta es
sumamente escasa. Para la primera parte del perfado (8000-5000
a.e.) los arque610gos han reportado zonas de taUeres IIticos y fogo-
nes en Arenal, Guanacaste (Lange, 1973; Aguilar, 1984; Sheets, 1984
y 1994). Tambien se han recuperado desechos de la fabricaci6n de
instrumentos de piedra, y una punta de lanza en esta subregi6n. En
el Valle de Turrialba y en la zona del volcan Miravalles, Guanacaste,
se reportan varias sitios can unicamente materiales IIticos que se
cansideran de este perfodo (Acuna, 1983; Hurtado de Mendoza y
Alvarado, 1988).

Para la segunda parte del perlodo (5000-2000 a.c.) no se cuenta
con infarmaci6n en Costa Rica, pero de acuerdo con los datos a nivel
regional (Panama y Colombia) se propone la practica de una agri·
cultura incipiente que incluirfa algunos tuberculos y el maiz, asi
como el mantenimiento de arboles frutales y palmas.

Los agricultores tempranos (2000·300 a.C.)
Para el primer y segundo milenio antes de Cristo existian comu-

nidades agrfc.olas sedentarias, pequei'ias y dispersas, posiblemente
con un nivel de organizaci6n tribal. Contaban con utensilios cerami-
cos y herramientas de piedra dirigidas a las labores agricolas y pro·
cesamiento de alimentos.

Entre las practicas agricalas tempranas se dieron la vegecultura
(tuberculos y arboles), la semicultura 0 cultivo de semillas, y una
combinaci6n de ambas.

Es en este perrodo que se tiene la primera evidencia del uso de
la ceramica en Costa Rica. La ceramica temprana se caracterlza par
las formas basicas de las vasijas (ollas, vasijas cilindricas, platones,
tecomates y otras) decoradas con tecnicas como incises, estampados
(disei'ios en serie ejecutados con la una, bordes dentadas de con-
chas, entre otros) y modelados (figurillas, botanes y tiras).
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Subregi6n Guanacaste •
5e han registrado sttlos con evidencia del Perlcdo Orosi (~OOO-

500 a,q en las tierras altas de rtteren (Fase Tronado~aJ y las nerres
bajas entre Canas y Liberia (Fase La Pochota). En et Sitic Tronadora
vreje. en las inmediaciones de la Laguna de Arenal, se encontraro,n
restos de una vivienda pequene de forma circular, y restos de marz
(semillas carbonizadas), aSIcomo de manos y rnetates usados ~a~a
procesarlo. La ceremfce de esta subregi6n muestra un predcmin!c
de teccmates, que son vesqas sin cuello y boca muy cerrade y ollas-
teccmetes. y ausencta de los platones lIamados budares (Hoopes,
1985 y 1987; Norr, 1986; Odio, 1992).

Regi6n Central
En la Subregion Atlantica (Fase La Montana) entre 1500y 300 a.c.,

se conoce que los sitios fueron pequenos y dispersos, pero no se cuen-
ta con informacion sobre formas de viviendas, areas domesticas y
enterramientos. La evidencia de platones de arcilla 0 budares y la
ausencia de manos y metates indican que las primeras practicas agrf-
colas en esa subregi6n fueron vegecultoras (Snarskis, 1981 y 1982).

En la Subregi6n Central Pacifica (Fase Sarva), la evidencia es muy
escasa y se limita a la aparicion de fragmentos ceramicos en algunos
sitios del Valle Central y la Costa Central-Pacifica, con similitudes a
los del resto de la region (Snarskis, 1981; Corrales, 1997).

En la Uanura del Norte se tiene informacion del sitio Chaparr6n,
donde se encontr6 ceramica de este periodo (Snarskis, 1978). Sin
embargo, las caracterfsticas formales de dicha ceramica la asocian
mas con fa ceramica de la Subregi6n Guanacaste (Tronadora y La
Pochota) que con la del Atlantico Central (La Montana).

Subregion Diquis

En la Subregi6n Diquls entre 1500 y 300 a.c., se tiene evidencia
en sitios como Curre, valle del rio Terraba y Ni Kira en el valle de
Coto Colorado (Corrales, 1989; Herrera I Corrales. 1997). Aun no se
cuenta con informacion sobre viviendas 0 patrones funerarios. AI
igual que en la Subregi6n Atlantica se han encontrado fragmentos
de platones de arcilla 0 bUdares, aunque en menor numero. En el
Sitio Curn~ se registraron pequenas piedras puntiagudas, en dife-
rentes etapas de fabricaci6n y uso, que se considera formaron parte
de ralladores de tuberculos (Corrales, 1989).

De la sociedad tribal
a la sociedad cacical (300 a.C. - 300 d.C.)

Hacia 300 a.c. 0 500 a.c., dependiendo de la region, la evidencia
arqueol6gica indica cambios en las sociedades precolombinas. Se ha
propuesto que muchas de las sodedades indigenas en este periodo
cambiaron de una organizati6n tribal (basado en las relaciones
tamiliares 0 parentesco) a una organizaci6n cacical (presencia de un
jete 0 senor redistribuidor, Ifderes religiosos, artesanos especialistas
y linajes familiares, asi como poder hereditario), con divisiones terri-
toriales mas marcadas y redes de intercambio. Sin embargo, esto no
sucedi6 necesariamente al mismo tiempo en todas las comunidades

•

y se pudieron dar variadones de grupo a grupo en el grade de auto-
ridad de las personas 0 segmentos dirigentes.

Fectores como el crecimiento poblacional, las relaciones de
tntercembto y los cambios en el sistema de organizati6n soci~1 se
pueden citar en el crecimie~to de ~I~unas a!~e.as en. ta.mano e
importancia econ6mica, polltice y refiqiosa, En stttos prtnctceles se
encuentran construcciones como basame.ntos con canto~ rod ados,
monticules, homos, pozos de etmecenemfento y e~atuar~a. ~e con-
sidera que e! meta lIego a consolidarse co~o cUlt~vo principal en
algunas regiones, en tanto que en otras s.e die un ~Istema rruxto ~e
semicuhura (semillas) y vegecuJtura (tuberculos y arboles), adem as
del uso de recursos costeros y la caceria.

Esen este contexto que se da la producci6n y uso de artef~ctos
de jade y otras piedras verdes, que junto con metates ceremonlales,
remates de piedra para bastones y ceramicas especiales s~ coloca-
ban dentro de 105enterramientos como of rend as funeranas. Estos
articulos, de acuerdo a su numero, calidad y dificultad de ob:en-
cion, servian para indicar el rango social del individuo. Este cO~Jun-
to de of rend as con sus variantes estilfsticas regionales fue com un en
105 enterramientos de este periodo en las diferentes regiones
arqueologicas.

En este periodo tambien se registran 105objetos de metal mas
tempranos. Objetos de cobre y oro han sido encontrados en el Valle
Central. Atlantico Central y Norte para los primeros siglos despues
de Cristo. 5e caracterizan por el uso de alma 0 presencia de un
nucleo solido y el relleno de carb6n. Predominan las figuras de un
animal con la cola curvada, ranas de estilo realista y aves bicidalas.

EI trabajo en jade
Uno de 105elementos tipicos de este y el siguiente periodo 10

constituye la manufactura de objetos en jadeita, y otras piedras
verdes 0 blancuzcas (cuarzo, calcedonia, 6palos, serpentina y
otros), conocidas tambil!n como jades y al que los arque610gos
Ilamanjade social por compartir 105motivos y la tecnica de manu-
faetura.

Entre 500 a.c. y 700 d.c. se dio una fuerte tradition local de
trabajo en jade que fue mayormente independiente de influen-
cias externas, aunque algunas piezas reflejan ras90s foraneos
(Olmecas y Mayas).

Los objetos en piedras verdes se han encontrado como ofren-
das funerarias en las diferentes regiones pero con enfasis en Gua-
nacaste y se utilizaban como ornamentos y simbolo de rango
social. Los motivos que presentan tenian significado mitico 0 reli-
gioso. Se sugiere que se usa ron como omamento personal y lue-
go se destinaron como parte del ajuar funerario del individuo.
Entre estos objetos destacan 105colgantes en forma de hacha con
motivos animales 0 humanos conocidos como dioses hacha. Del
Area de Mesoamerica se obtuvieron artefaetos de jade, algunos
de los coales fueron retrabajados (Guerrero, 1988; Lange, 1984 y1993).

Solamente se ConOcen entre 8 y 10 fuentes de jade ita en el
mundo. La zona del rio Motagua en Guatemala ha sido postulada
como la fuente de materia prima para los objetos de jade autenti-



co encontrados en Costa Rica. Pero ta presencia de jades que no
se han podido esoctar a dicha zona ha hecho sugerir de una post-
ble fuente en Costa Rica, en la Peninsula de Santa Elena 0 en el
rio San Juan, la cual no ha side confirmada.

Subregi6n Guanacaste

En Ia Subregion Guanacaste esta etapa de ocupadon se cone-
ce como Periodo Tempisque (500 a.C. - 300 d.c.). Se conoce muy
poco sabre las areas de habitaci6n, el temeno de las aldeas y el
diseno de las viviendas. La evidencia se Iimita a depositos de cera-
mica en areas planas, homos para cocer objetos de arctlla, asi
como fogones y horniJIas de arcilla para el procesamiento de ali-
mentes. los cuales se han registrado en slttos costeros (Abel Vidor,
1980; Lange, 1984; Vazquez et el., 1994).

EI patr6n funerario se distingue par la ututaedon de cerros y
partes altas para cclocer los enterramientos, principalmente cerca
de la costa. Las tumbas conslstteron per 10 general en pozos tron-
co-contcos 0 en forma de campana, en algunos cases con un clrcu-
10 de piedras en la entrada de la fosa (Guerrero I Solis I Vazquez,
1994).

Otro tipo de enterramiento son los paquetes de buesos
envueltos en cortezas y fibres. y con of rend as de objetos de
madera y jade, y metates, encontrados en la zona costera frente a
la Isla Venado, en et Golfo de Nicoya (Guerrero I Vazquez I Sola-
no, 1992).

En los enterramientos es ccmun el uso de of rend as mcrtuortas
que requirieron de una gran destreza en su manufactura y una
gran inversion de tiempo: metates tripodes con decoraci6n en
bajo relieve mayormente en la parte inferior del plato, ceramica
de dos colores 0 bfcroma en zonas, artefactos de jade y otras pie-
dra~ verdes, remates de bastones hechos en piedra y decorados
con diferentes motivos, en especial animales, y bases para espejos
de pi rita 0 marcasita (De la Cruz, 1988; Vazquez et al., 1994).

La alfareria de este periodo se caracteriza par la decoracion
en zonas que consiste en el uso de dos colores alternados (engobe
rojo y el color natural de la arcilta separados por lineas incisas).
Son comunes las vasijas can representaciones humanas (antropo-
morfas) 0 ani males (zoomorfas) tanto realistas como estilizadas
(Baudez, 1967; Abel-Vidor et al., 1987).

La presencia de manos y metates domesticos y herramientas
de piedra para cortar son una de las evidencias indirectas del uso
de la agricultura, que se complemento con la caza, la pesca y la
recolecci6n de moluscos marinas (Vazquez et aI., 1994).

Regi6n Central

Para la Region Central, los datos sobre asentamientos difieren
en las dos subregiones establecidas. En la Subregi6n Central-Paci-
fica (Fase Pavas, 300 a.C-300 d.C). la evidencia sobre viviendas es
escasa. Se limita a partes de posibles pisos de arciHa en sitios del
Valle Central.

En la Subregion Atlantica (Fase EI Bosque 300 a.C-300 d.C.) se
han registrado estructuras habitacionales con formas rectangu-

lares, con divisiones internas de cantos rodados, en esentamteo-
tos como Sitio Severo Ledezma, (Snarskis, 1978) 0 redondas y
avo ides, Sitic las Mercedes, delimitadas con cantos rodados
(Gutierrez I Hurtado, 1986).

los cementerios se han encontrado como unidades etstades y
tembten dentro de la zona habitacional. En la Subregion Atlanti-
ca, generalmente son extensos (2-10 Has) y presentan varies npos
de tum bas construidas con piedras de rio (rectangulares, inde-
pendientes 0 unidas entre si). EI tipo denominado de corredor,
presenta enterramientos contiguos delimitados por alineamien-
tos de piedras en los lados, pero abiertos en los extremos. las
of rend as pueden encontrarse en diferentes posiciones y profun-
didades.

En la Subregion Central Pacifica se han registrado pozos de
forma tronco-c6nica, angostos en su parte superior y que se
ensanchan en la base. AI fondo del pozo se habria colocado al
difunto con sus of rend as. Para los pozos de este tipo con las pare-
des quemadas se ha sugerido una funci6n primaria como silos de
almacenamiento, pero que fueron reutilizados eventualmente
como tumbas (Gutierrez, 1986).

las of rend as asociadas a los enterramientos consisten princi-
palmente en objetos ceramicas, aunque en algunas tumbas espe-
dales se encuentra jade u objetos de piedras verdes (colgantes en
forma de ave pico, cuentas y otros), mazas de piedra y metates
tripodes de panel colgante.

Los lIamados metates tripodes de panel colgante son una
manifestacion sobresaliente y (mica del arte precolombino costa-
rricense. Se inspiran en los metates de uso domestico y estan
sumamente decorados con elementas animales y humanos. Algu-
nos de ellos parecen corresponder a escenas rituales de sacrificios.
los sfmbolos presentes pueden interpretarse como elementos
asociadas a la agricultura, creencias religiosas y el dominio de los
dirigentes sobre el resto de la pobtaci6n (Graham, 1992). Su
manufactura se in ida en la parte tardfa de este perfodo y conti-
nua en el siguiente (0-500 d.C).

8iIsamento de vivlenda, 300 d.C. EJccavacionesen Severo Ledezma (Guacimo,
Regi6n Central Altantica).

•...



las ceramkes de las dos subregiones presentan similitudes en
el uso de colores dispuestos en zonas (bicromle en zonas) con
decoraci6n incise. pastillaje y modelados. Son trecuentes las
representedones zoomorfes aplicadas (monos, pizotes, buhos.
lagartijas y otros) (Aguilar, 1976; Snarskls, 1982; Arias I Chavez,
1985).

Para este pertcdo se postula una agricultura mixta. En los
slttcs Severo Ledezma, Guacimo y Barreal de Heredia, se han
encontrado restos de malz, frijoles y palma (pejibaye y coqutto).
Ademas, seencuentra evidencia indirecta del usc de estescultivos
por la presenciade manosy metetes usadosen su procesamiento.
Ala vea la presencia en sitios del valle de Turrialba de pequertas
piedras puntiagudas 0 microlitos que pudieron ser usadas en
ralladores de tuberculos sugieren el cultivo y consumo de estos
(Acur'la,1985).

Subregion Diqufs

En la 5ubregi6n Diquis (Periodo Aguas BuenasA 300 a.C.300
d.C), los sitios son pequenos con algunos que destacan por su
tamai'\o y la presencia de estructuras. Los sitios miden, en su
mayoda, entre una y dos hectareas. Seubicaron en terrazas pla-
naselevadas, cercanasa rios secundarios, arroyos 0 lagunas. Los
sitios, por 10general, no presentan estructuras y solamente se
registran dep6sitos de desechosceramicosy Ifticos (piedra) en los
alrededores de las posibles unidades domesticas en cada aldea
(Drolet, 1983;Corrales, 1988;Herrera I Corrales, 1997).

Para JaSubregi6n Diqufs los enterramientos del perlodo son
poco conocidos, aunque se ha sugerido que en la zona de Cato
Brusseenterraba a losmuertas dentra de lasviviendas(Laurencich
de Minelli I Minelli, 1973).Enesazona sedocument6 una fosa sin
mayoresmarcadoresen la cima de una lorna, can of rendasde cera-
mica,ornamentos en piedrasverdesy metates (CorralesI Gutierrez
1983). '

La ceramica, como es caracterlstica de esta epoca en tado el
pals, se distingue por el usa alterno, 0 en zonas, de engobe 0
bai'\o rojo 0 rojo anaranjado (Haberland, 1976 y 1984).Son muy
frecuentes los ad~rnos en forma de animales (en especial pizotes,
mapaches, armadillos y tucanes) y la decoraci6n con Ifneas incisas
formando disefios geometricos.

La agricultura se postula como mixta (Drolet, 1983; Hoopes,
1996), aunque el cultivo del malz ya se habla consolidado de
acuerdo a la evidencia indirecta de manos y metates. La ubicaci6n
y t~mai'\o de los ~sentamientos y el instrumental encontrado
sugl.ere que fa agncuJtura combinaba el cultivo de tuberculos y
semillas can la cazay la recolecci6n en los bosquescercanos.

Inida de los cacicazgos complejo5
(3110-800 d.C.)

A partir de 300 d.C se encuentran aldeas grandes con dife-
rentes obras de Infraestructura, tales como basamento; calzadas
y monticufos.f.unerarios, q~e indican la capacidad de lo~ dirigen-
tes para movllizar la poblaCl6n en la reaJizaci6nde dichas obras.

•

La [ererquizecion de asentamientos, con aldeas principales y
poblados secundarios se han conslderedo como evldencta de
cacicazgos.Lasreleciones de subordtnaclcn entre aldeas pudieron
fevorecer la aparici6n de un cacique principal en fa aldea domi-
nante y de caciques secundarios en las aldeas subordinadas.

Al interior de las comunidades la posicion de los individuos
mas importantes en la jerarquia social se marco, entre otros
aspectos, por e! uso de bienes de prestigio, Jugar de hebitaclon
prominente y un ritual y of rend as funerarias mas elaborados. El
jade continuo jugando un papal importante como sfmbolo de
rango y hade e! final del perfodo se considera que se trastepe can
elora.

Subregion Guanacaste

Durante el Perfodo Bagaces (300-800 d.C), los sitios se han
encontrado en diferentes zonas, como la costa, valles internos y el
interior de la PenInsula de Nicoya, emplazados en el piedemonte
y los cerros.

AI igual que en el periodo anterior se conoce poco sobre la
forma y distribucion de las viviendas. Se han documentado dife-
rentes estructuras de arcilla: pisos de ardlla, hornos drculares y
horni1las en Sitio LaCeiba, a orillas del rio Tempisque (Guerrero I
Blanco, 1987),Vidory Nacascolo, Bahia Culebra (Abel-Vidor, 19BO;
Vazquez et al., 1994), Bolivar, Tilaran (Sheets et al., 1991) y varios
sitios entre Bagacesy Canas(SolfsI Guerrero, 1993).

En contraste can la poca evidencia habitacional, el patron
funerario del Periodo Bagaces se caracterizo par la presencia de
v~rios ti!,o~ de enterramientos y que reflejan la organizaci6n y
dlferenclaClon social alcanzada.

EImas~omun esta respresentado por la presencia de monticu-
los construldos con bloques de piedra, de gran tamaiio (0,5 a 5 m
de altura, y de 15 a 100 m de diametro) y que necesitaron de un

PieU5 de jade en COfltelrto funer.rlo 450 d .
ces, Regi6n Gran Nicoya). ,.c. Excavatlones de Monte Sele (Baga-



gran esfuerzo colectivo para construirlos. Los individuos, par 10
general. se enterraban de manera flexionada, en 10 que es una
caracterfstica particular del periodo. Se colocaban dentro de
fosas, cajones 0 marcos de piedra y pozos ciHndricos y a diferentes
niveles de profundidad. Luego eran cubiertos por toneladas de
piedras hasta formar los promontorios (Guerrero I Solis I Herrera,
1990; Guerrero I Solis I Vazquez, 1994; Norr, 1986). Otro tipo de
sepulturas consisten en empedrados y enterramientos en fosas sin
marcadores superfieiales (Solis I Guerrero, 1993).

TambiE!n se dieron enterramientos en urnas funerarias. Par
ejemplo: enterramiento con huesos cremados dentro de urnas de
ceramica, con of rend as de jade 0 piedras verdes y navajas de obsi-
diana en el piedemonte del Volciln Orosi {Guerrero I Solano,

Restos arquitect6nlcos, 450 d.e. Excavaci6n en La Isla (Ca~as, Regi6n Gran Nicoya).

1993), e infantes y nlnos. no cremados, dentro de oftes grandes en
e! sttto costero de Vidor (Abel-Vidor et al., 1987).

La ceramtca fue el principal tipo de of rend a funeraria, encon-
trandose temblen artefactos de piedra (metates esculpidos,
hachas, pufidores), oro, navajas de obsidiana y objetos de jade y
otras piedras verdes cuyo uso continua hasta este periodo. En el
sftto Finca Linares se encontraron juntas of rend as de oro y jade
(overes. 1994).

La obsidiana fue obtenida por intercambio desde fuentes en
Honduras y Guatemala. rembten se obtuvieron jades mayas,
decorados con glifos y dibujos, muchos de los cuales fueron retra-
bajados con estilos locales (Guerrero, 1988).

En este perrodc se inicia la deccraclon poucrcme (tres 0 mas
colores) en la ceremica. Ademas de los motivos locales, se encuen-
tran asociaciones lccncqreftces con las cultures de Mesoamerica
(105Mayas y otros). rernblen estan presentes ceramlces decoradas
con Jineas incisas (Baudez, 1967; Abel-Vidor et el., 1987).

Aun cuando no existe mucha evidencia dtrecte. la gran centl-
dad de manes y metates y otros instrumentos sugieren que el
mere, frijoles y chile fueron cultivos principales complementados
con tubercutos y, como fue cas! una constante en los diferentes
period os y regiones, la caza y fa pesca. En las costas, la pesca y la
extracctcn de moluscos fueron actividades importantes. Los dese-
chos producto de estas actividades de subsistencia, junto con
fragmentos de ceramtca, se amontonan cerca de las viviendas for-
mando cumutcs de basura 0 concheros (Gutierrez, 1993).

Es posible que orectlces de sobreexplotaci6n de suetos y con-
diciones climaticas adversas (sequia) redundaran en el abandono
de ciertas areas, como la zona entre Canas y Liberia, y el desplaza-
miento hacia las costas y las tierras altas (Guerrero I Sotrs I Vaz-
quez, 1994).

Region Central
EI panorama en la Regi6n Central durante la Fase Curridabat

(Subregion Central Padfica) y Fase La Selva (Subregion Atlantica)
(300-800 d.C.) muestra que las aldeas se siguen complejizando en
su dtseno. Se encuentran basamentos circulares de viviendas deli-
mitadas con cantos rodados, monttcufcs, pisos de arcilla y caua-
das. Los sitios La Fabrica y Cenada, en el Valle Central (Guerrero,
1980; Herrera et at., 1990; Blancol Salgado, 1978), y Alfaro en el
Pacffico Central (Artavia, 1989), son ejemplos de este tipo de
construceion. En estos sitios se ha podido constatar que las vivien-
das construidas ten fan pisos de arcilla coeida, fogones del mismo
material y paredes de cana cubiertas de arcitla cocida.

En el Pacffico Central sitios como La Malia, Brazo Seco y Lagu-
na Grande, ubicados en el Manglar de TIvives, se caracterizan por
la presencia de montlculos artificiales de tierra, pero sin basamen-
t05 0 muras de contenti6n de cantos rodados (Quintanilla, 1990).

En la Subregi6n Atlantica existen varios tipos de enterramien-
tos. En los lIamados por los arque610gos de corredor, se coloca-
ban los individuos contiguos y demarcados por cantos rodado5.
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remblen se construyeron tumbas drcutares construidas.can ple-
dras de rio, can uno 0 varios enterramient~~ y enter~amlentos de
tumbas en forma de cajon, formadas tamblen con piedras redcn-
deadasde rio (Gutierrez IBadilla, 1990).

Enla Subregion Central-Pacfficalastumbas mascomu.nescon-
sisten en fosasde forma circular de fondo ccncevc 0 palla en.Ias
que los individuos secolocaban extendidos 0 flexionados (RoJ~s,
1991).Talestumbas seseeeteban con cantos rodados, en ocesro-
nes formando pequencs tumulos 0 depositando sobre la fosa
gran cantidad de vasijasquebradas 0 matadas. Algunas tumbas
no presentan marcadoresde piedra y sep~eden enco.n~rardentr~
de las zonashabitacionales 0 en cementertcs. Enel Sitlc La Fabn-
ca Greda seexcavaron monticulos funerarios con gran cantidad
d~ piedra~ cubriendo los enterramientos, similares a los mencio-
nadospara la Subregion Guanacaste(Guerrero, 1980).

Dentro de lasofrendas funerarias destacanla ceramica,metates
(incluyendo losde panel colgante) y objetos de jade 0 piedra verde.
Esteconjunto de of rendasfue comun tambien en lasotras regia-
nes,aunque convariantesformales y estilisticasen losobjetos.

Esfrecuente en los enterramientos precolombinos de las dife-
rentes regiones y en distintos perlodos, la presenciade piezas de
ceramica 0 piedra quebradas 0 agujereadas intencionalmente 0
matadas. En los cementerios de esta epoca del Valle Central y la
Vertiente Atlantica, existen ejemplos de estas practicas en sitios
como Zapote·2 en Turrialba, La PesaVieja en Cartago y Rincon en
Grecia (Acufla, 1984; SnarskisI Guevara 1987; Artav;a I Hernan-
dez, 1990).

La ceramica enfatiza en la decoracion modelada e incisa mas
que en la pintura. Sonpropios de este tiempo los fJoreros0 vasi.
jas de soportes huecosaltos con gran variedad de adornos mode-
lados tanto antropomorfos como zoomorfos (enfatizando en la
figura dellagarto). Tambien figurillas antropomorfas y zoomor-
fas. Enel Valle Central y el PacificoCentral soncomunes lasvasijas
con pintura morada y ((ema y elementos modelados e incisos
(Aguilar, 1976;Snarskis,1978;Arias I Chavez,1985;Soils,1992).

En la estatuaria destacan figuras humanas con mascarasde
lagarto y metates en forma de jaguar y con otros motivos decora-
tivos. Un tipo de mano de moler en forma de estribo est1pica de
este perlodo.

La subsistenciagiro alrededor del malz como producto princi.
pal, aunque siempre complementada por practicasvegecultoras, la
cazay la pesca.Enlos sitios ubicadoscercade Tivives(PacificoCen-
tral) las actividades de subsistenciaestuvieron relacionadasa la uti.
lizacion de los recursosde manglar, en especial moluscoscomo la
piangua (Quintanilla, 1990).En varios sitios como LaFabrica,se ha
recuperado semillas de malz, frijol y palmas asl como huesos de
venado y vertebras de pescado(Herrera et aI., 1990).

Subregi6n Dlqufs

En la Subregion Diqursdurante este perlodo (Aguas BuenasB,
300-800 d.C.), no secuenta con evidencia dara de un cambio mar.
cado con respecto al anterior, aunque es posible que la poblacion
creciera y secomplejizara la organizaci6n social.
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La mayor parte de los sitios son pequenos, con algunos pecos
que destacan por su tamano y la p~esenci.a de estructur~s. En
sitios como Bolas de Buenos Aires y Piedra Pintada en.San Vlt~ se
han localizado montlculos. areas extens.as de ocupaCl~n, barflies
de piedra, petroglifos de disefic complejo y bolas de ptedre, cuye
eleboredcn se lruclc en este perfodo (Drolet, 1983),

Lasestetues de hombre sabre esc/avo presentee en el Sitio
Barriles, en la subregi6n Panama Oeste, se consideren una expre-
si6n de la estratificaci6n social que se esterra dando en ese
memento.

AI igual que en el perlodc anterior, ~ampoco se cuenta con
informacion sobre los patrones funerenos. Se postula que !os
enterramientos se realizaban dentro de las vlvlendas (t.eurenckh
de Minelli I Minelli, 1973) 0 en la cima de pequeiias calinas,

En la ceramica continua la larga tradici6n bicroma en zonas
del periodo anterior. Sin embargo, aparecen algunos.tipos c.era-
micos nuevos, En la ceramica tardla se encuentran motlvos anlm~.
lesestilizados ejecutados con Ilneas incisas finas sobre engobe rOJo
(Baudezet aI., 1993).

AI igual que para el perlodo anterior, se sugie~e una agricultu-
ra mixta con utilizaci6n de malz, tuberculos y arboles frut,a.les,
que secomplement6 con la caza y la pesca. En las costas se utlliza-
ron los recursosmarinos, en especial la recolecci6n de molu~cos y
la pesca, que fueron un complemento a las practicas agTlcolas
(Hoopes, 1996).

Cadcazgos tardlos (800-1500 d.C.)
A partir de 800 d.C. y hasta la Hegada de los espafioles en el s.

XVI, se present6 un incremento en el tamano y complejidad del
disefio interno de las aldeas. La presencia de numerosos cemente-
rios simples y complejos, obras de infraestructura masivas, la
diversidad de bienes domesticos y suntuarios, el desarrollo ~e la
orfebreria, el intercambio regional y los conflictos entre caclcaz-
gos por territories y recursos son elementos caracterlsticos de esta
epoca.

Continuaron tambien los simbolos de rango para los indivi-
duos dominantes, como su lugar de vivienda, artlculos persona-
les, asi como el lugar, forma y of rend as de enterramiento. Entre
los slmbolos de rango. el oro es uno de los mas evidentes p~r~
este periodo, especialmente en las Regiones Central y Gran Chiri-
qui aun cuando tambien se utiliz6 en Guanacaste.

Laorganizaci6n territorial tlev6 al establecimiento de relacio-
nes de intercambio de productos tales como alimentos, herra-
mientas especializadas, bienes suntuarios como oro, ceramica
policromada, de alianzas politicas 0 de competenc!a por recursos
que eventual mente conducian a la guerra, tal como fue docu-
mentado por los espafioles a su lIegada en el siglo XVI.

EI trabajo en metal

La tecnica de elaboraci6n del metal vino de Sudamerica
(Colombia), via Panama, en los primeros siglos despues de Cristo .



Los reportes mas tempranos de objetos de metal provienen de
la parte central atlantica del pais a partir del 300 d.C. La tecntce
del oro habria lIegado a Costa Rica desde Panama Central, eun
cuando se han postutado vias mariti mas para su difusi6n desde la
costa caribe de Colombia. Ademas del trabajo en oro, tambien
fue frecuente la aleaci6n del oro con el cobre, concdda como
tumbaga 0 guanin. EI oro fue obtenido principalmente de arenas
auriferas, en tanto que el cobre de etloremientos. Se trabaj6 fun-
damentalmente con la tecnica de laminado y martillado.

La metalurgia costartlcense se destaca por la presencia de
ornamentos en forma de aves (zopilotes, aquilas harpias, buhcs),
ranas, felinos, armadillos, lagartos y otros animales. Tambien son
trecuentes las representaciones humanas con mascaras de animal
y con bastones 0 instrumentos musicales que se identifican como
chamanes (Lothrop, 1963; Stone, 1966; Ferrero. 1985). Los objetos
de oro seqcn su forma y motlvos servian para omemento, seneler
la posici6n de los individuos en la escala social, of rend as funera-
rtas y como objetos de intercambio.

En e! perfodo tardio se dio un gran auge en el trabajo del oro
en las diferentes regiones arqueol6gicas. Aun cuando se mencio-
na al Diquis como la zona mas rica se cuenta con mas contextos
arqueol6gicos para la Regi6n Central y Guanacaste. En el Pacifico
Norte se han encontrado objetos de oro y cobre con estilos pro-
pios que sugieren centros de fabricaci6n local. En los motivos tar-
dios destacan las figuras enmarcadas, figuras articuladas, repre-
sentaciones de chamanes, la decoraci6n con filigrana y un
recargamiento en los adornos.

Subregion Guanacaste
A partir de 800 d.C. las poblaciones indigenas del noroeste de

Costa Rica experimentaron cambios notables. Hacia esta fecha
arribaron poblaciones de origen mesoamericano (chorotegas),
que introdujeron algunos cam bios, en especial a nivel ideol6gico
(religi6n, arte). Sin embargo, no se han documentado otros ele-
mentos tipicos de Mesoamerica como plataformas de vivienda,
piramides, juego de pelota y otros. Los nuevos elementos de ori-
gen mesoamericano se observan sobre todo en fa ceramica.

Sin embargo, tambiE!n permanecen elementos locales (esta-
tuaria, formas de las viviendas y otros), Aun esta en discusi6n si
los nuevas grupos se mezclaron. subordinaron 0 desplazaron a
zonas cercanas a las poblaciones locales (Vazquez et aI., 1994). Si
es claro que no las sustituyeron del todo y que dentro de la Gran
Nicoya hubo diferencias zonales marcadas.

Durante el periodo Sapoa (800-1350 d.C), en la Subregi6n
Guanacaste, los sitios aumentan en tamaFlo y numero. Se encuen-
tran extensos siti05 habitacionales, a 10 largo de la costa y en tie-
rra adentro. a 10 largo de los rios principales. en paticular el Tem-
pisque. En aldeas como Naeascolo y Papagayo. Bahia Culebra, se
han excavado basamentos de vivienda circulares formados con
cantos rodados, posibles pisos de arciUa quemada, y recubrimien-
tos de arcilla de las paredes de eana de las viviendas (Vazquez et
aI., 1994; Baudez et al., 1992). Tambien exist ian sitios especializa-
dos en la extracci6n de sal, como se document6 en el sitio Salinas

en Playa Panama. La sal era un apreciado bien de intercambio
(Bonilla / Calvo, 1990).

Para este periodo se han registado areas funerarias tanto den-
tro como fuera de las areas habrtecloneles, los cuales no presen-
tan estructuras notables perc destacan per le rlqueza de las
of rend as. Se encuentren enterramientos combinadas, can indivi-
duos articulados extendidos (el mas com un) 0 tlextonados e indi-
viduos inarticulados. En estos enterramientos se colocaron abun-
dentes of rend as de ceremfca y ertefectos de piedra, en especial
metates esculpidos (Baudez, 1967; Blanco / Guerrero /Salgado,
1988; Hardy, 1992).

En este periodo destaca la ceramtca policroma Ia cual lIeg6 a
convertirse, par su caudad y acabedo. en un esttmado producto
de intereambio a nivel inter y extra-regional e incorpor6 motivos
mesoamericanos y locales. Entre los motlvos mesoamerieanos
algunos arqueoloqos han identificado la serpiente emplumada,
deidades asociadas a la guerra y al agua y otros (Lothrop, 1926;
Baudez, 1967; Abel-Vidor et aI., 1987).

En la estatuaria destacan los metates can efigies zoomorfas
vaciadas (jaguares, coyotes, loros, aguilas y otros) y los ofrenda·
rios 0 pequefios alta res con cabezas de lagarto).

En terminos de la subsisteneia, ademas de la agricultura, que
giro alrededor del maiz y cultivos asociados (frijoles, ayotes y
otros), se dio a 10 largo de la costa Pacifica un aprovechamiento
intensivo de los recursos costeros y marinos, en particular la pesca
y la recoleccion de moluscos. Tambien se dio la caza de ani males
como el venado, zaino, garrobo y otros. Es comun en los asenta-
mientos tardios la presencia de grandes acumulaciones de con-
chas, huesos de animales y ceramica. denominados concheros,
elemento ya presente desde perfodos anteriores (Lange. 1976;
Gutierrez, 1989).

Despulls de 1200, durante el Perlodo Ometepe, (1350-1500
d.C.) se nota una disminucion del numero y tamafio de los asenta-
mientos y una concentraci6n de estos en las costas, aun cuando la
sociedad indigena conserva las mismas caracterfsticas del periodo
anterior (Vazquez et aI., 1994). La ceramica del perfodo anterior
continua y se agregan nuevos estilos que tambien presentan
motivos de dara inspiracion mesoamericana (el monstruo de la
tierra, par ejemplo). Resalta la ceramica negra proveniente del
Golfo de Nicoya y la introduccion de la pintura azul grisacea (Bau-
dez, 1967; Abel-Vidor et al.. 1987).

Region Central

En la Region Central alrededor de 800 d.C. ya se encuentran
consolidados los cacicazgos que se venian gestando en los perio-
dos anteriores como producto de los cambios graduales en la
estructura y organizaci6n de las aldeas.

Durante las Fases Cartago (Subregi6n Central-Pacifica) y La
Cabana (Subregi6n Atlantica) (800-1S00 d.C.) el numero de sitios
se reduce, perc aumenta su tamaf\o. Se da una concentracion de
la poblacion en centros de organizacion econ6mica y politica .
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Sltios como Aguacaliente en e! Valle Central, LomasEntierros
y PozoAzul en et Pacifico Central, Guayabo y Ta'lan en te zona de
Turrialba. las Mercedes, LaCabana y Williamsburg en et Atlantico
Central y Cutris y Cubujuqui en las uenuras del Norte, entre otros,
tuercn sttlcs pnncfpeles de este penodc (VazqueZ, 1985; Solis!
Herrera, 1992; Aguilar; 1972; Hurtado! G6mez, 1987; Hartman,
1901; Snarskis, 1978;Corrales! Gutierrez, 1988;Gutierrez I Mora,
1990).

En el area principal de estes sfttcs se construyeron montlculos
con paredes de piedra, de hasta 2,5 m de altura. los mcnttcufos
presentan rampas 0 graderias de acceso.Tambien son frecuentes
calzadas0 cemmosempedrados, que conectaban areas internas 0
rodeaban plazas. En Guayabo se han excavado acueductos que
Inclulan canales de piedra cubiertos y tanques de depositaci6n

para e! sumlnistro interne de agua. otras construcclones presen-
tes en estes stttos son plataformas efevedes, basamentos drcula-
resYrectangulares de piedras de rio para viviendas u otras estruc-
turas y areas funerarias extensas, dentro 0 pr6ximas al area
habitacional. De estesareas principales saHancalzadas que ccnec-
teben con otros asentamientos 0 fuentes de materia prima que
lIegan a medlr hasta echo kil6metros de distancia.

Junto con estes asentamientos complejos, se han registrado
asentamientos menores subordinados, los cuales cuentan con
pocasestructures 0 sin elias. Estajerarquizaci6n estaria relaciona-
da a una organizaci6n de tipo ceclcat.

EI patr6n funerario caracterlstico de este perfodo abarca
cementerios tanto fuera como dentro del area habitaciona!. Las

Ittsros .rquh.a6nkos. 1000-1500d.C. Excavaclones en La Cabana (Gu~cimo.
Reg/6n Central Atl.ntlciI) .
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tum basse encuentran en monticules arttftcle'es 0 en terrenos pIa-
nos sin marcadores superficiales. La tumba de caj6n es la forma
tipica de enterramiento, cuyas paredes se formaban con lajas 0
piedras redondeadas del rio a simplemente pozos rectangulares
en la tierra, que pudieron tener el caj6n fabricado con madera
(Hartman, 1901; Snarskis, 1978; Vazquez, 1981 Y 1984). Lastum-
bas eran cubiertas can lejes, capas de piedras 0 tapldes de piedra
o madera esculpidas con figuras de animales (jaquares, monos,
aguilas). En su mayorfa corresponden a enterramientos individua-
tes. Lasof rend as conslstlan de ceramlca. objetos de piedra y oca-
sionalmente figuras de oro.

La ceremke local presenta decoracion modeJada e tnctse y la
presencia de pintura bicroma y tricroma con Hnees de pintura
negra, raja, amarilla 0 blanca (Aguilar, 1972; Snarskis, 1978).

La estatuaria de este periodo es sumamente variada y rica y
continua desde el periodo anterior. En bloques de rocas volcani-
cas se produjercn mesas, feptdas, metates, estatuas antropomor-
fas, en especial los guerreros con cabeza trofeo, cabezas retrato y
personajes (chamanes?) fumando.

Respaldando la prectfce de una agricultura de semnles (maiz,
frijoles y otros) que se compJement6 con la vegecultura (yuca,
pejibaye, camote y otros), la caza, pesca y recolecci6n se cuenta
con una buena cantidad de restos de semillas carbonizadas, hue-
sosd~ entmeles, herramientas como hachas pulidas y lasqueadas,
manos, metetes. puntas de flechas y otras herrarntentes.

Subregi6n Diquis
Despues de 800 d.C. y hasta 1500 d.C. (Fase Chiriqui) en el

Sureste de Costa Rica se dio una complejizaci6n notable en et
temeao y disei'lo de los asentamientos. Los sitios principales pre-
ser1tan basamentos habitacionales de forma circular, calzadas,
basureros, monticulos y areas funerarias en monticulos artificia-
les. En las areas abiertas 0 plazas de algunas de estils aldeas, espe-
cialmente las ubicadas en la planicie del Valle del Diqufs, se ubica-
ban esferas de piedra y esculturas humanas de gran tamano.

Montlculo mayor, 1000-1400 d.C. bcavaciones en Guayabo (Turrialba, Regl6n
Central Atlantica).

EI patron funerario presenta algunas variantes. La mayor par-
te de los cementerios se ubi caron en lugares altos can vista a cau-
ces principales y pudieron consistir de un solo monticulo con
paredes de cantos rodados y conteniendo un gran numero de
tum bas 0 varios monticulos asociados. Suelen encontrarse marca-
dores de los cementerios consistentes en pi/ares 0 columnas de
b.salto y otros materiales. Como of rend as, ademas de ceriimica
fina y objetos de piedra, destacan los ornamentos de oro (Loth·
rop, 1963; Stone, 1966; Laurencich de Minelli I Minelli, 1966; Dro-
let, 1983).

En la ceramica resalta el uso de la policromla (crema, rojo y
negro), motivos bicromos, la decoraci6n plastica y la ceramica
galleta que refleja una gran destreza artesanal (Lothrop, 1963;
Haberland, 1976; Baudez et aI., 1993).

Enterramlento en tumba de caj6n, 1000-1500 d.C. Excavaci6n en Aguacallente
(Carta go, Regi6n Central Atlantica).
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los asentamientos se ublceron en funci6n de los suetos mas
tertttes de ta regi6n, dandcse una agricultura intensiva alrededor
del malz, cvltivos asociadas y Ia utilizaci6n de palmas. Se han
registrado gran cantidad de manos y metates en sitios como Mur-
cielago (Drolet. 1983) y Curre (Corrales, 1989), y de otras herra-
mientas como hachas acinturadas, raspadores y otros. asociados a
las dtterentes ecttvtdedes agricolas. En las zonas costeras se die el
aprovechamiento de los recursos del manglar treccleccfcn de
mofuscos). la caza y la pesca en estuaries (Quintanilla, 1992).

En la Subregion Diquls durante este perfodo se die un gran
auge en el trabajo del oro y tumbaga. La presencia de arenas
auriferas en los nos y quebradas de 103Peninsula de Osa fevorecfo
su obtenti6n y manufactura en piezas de gran belleza y simbolis-
mo. En el Diquis la tecnica de elaboracion del oro aparecio mas
tardiamente que en las otras zonas, ya que no se conocen contex-

Esf!'ra d. p~r, situ;;Ida en entrada l!mpedrada de monticulo, 900.1300 d.C. b;ca-
vitC/Ones en flflCiICualro (Palma Sur. Regi6n Gran Chiriqui) .
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tos antertores 031700 d.C. Sin embargo, es 103zona de donde mas se
reporten hallazgos. Desafortunadamente muy poco del ere del
Diqufs ha sid a recuperado por arqueoloqos.

'temblen se continua can 103fabricacicn de esferes de piedra
las cueles san trptcas de esta subregion, en especial en e! area del
delta formado par los rtos Terreba y Sierpe. Se postula que las
esferas fueron utilizadas como slmbolos de rango y marcadores
terntortales (Lothrop, 1963; Quintanilla, 1992). Los agrupamien-
tos registrados (alineamientos rectos, curves y triangulares) pudie-
ron tener un significado estronomtco asociados con el cido agri-
cola 10 cue! eun no se ha verificado. Su tarnano va desde unos
pocos centimetros hasta 2,5 m y su peso de varios kilos hasta 30
toneladas.

Otras obras de piedra incluyen figuras de bulto tanto huma-
nas como animales, metates en forma de animal (jaguar) y esta-
tuas antropomorfas aplanadas, algunas de gran tamaflo (2 m),
muy estilizadas y con una espiga 0 base para ponerlas vertical-
mente (Lothrop, 1963). Estas estatuas parecen representar indivi-
duos importantes, 10 que esta en concordancia con una organiza-
ci6n cacica!.

Comentario final

Varios modelos de evolucion local se han desarrollado para
explicar el desarrollo precolombino del Sur de America Central en
contraparte a modelos difusionistas prevalecientes algunos anos
atras. Por supuesto, en algunas instantias es claro que 105 grupas
que acuparon el territorio que hayes llama do Costa Rica recibie-
ron elementos 0 fueron afectados por otras sociedades per medio
de 103 difusi6n, participaci6n en redes de intercambio e inclusive
miwacion de grupos. Pero, en vez de ser un receptor pasivo, la
region tuvo un ral activo en 103interacci6n con areas vecinas. los
wupos I?cales ta~bien contribuyeron en desarrolles regionales e
lnfluenclaron reglones aledanas.

A pesar de las diferenciaslocales, una trayectoria general puede
ser trazada para las distintas regiones y subregiones establecidas.
Grupos cazadores-recolectores ocuparon el territorio alrededor
del l~OOOa.c. ~n largo periodo, para el cual hay pobrisima evi-
denCla, .~arcana el paso hacia una sociedad agricola sedentaria.
l~ apancl6n de ~KupaciQnes agroalfareras en los primeros mile-
n.lo~ .antes de Cristo tambien coincide con procesos de diferen-
cl~C1oncultural, ling.uis~ica y genetica que continuarian hasta hoy
dla. en los grupos Indlgenas sobrevivientes. Grupos tribales y
caCicales can una gran estabilidad cultural presentaron procesos
gradu~les de complejizaci6n que culminaron en canfederacianes
de caclcazgos.

Est~ pracesa fue interrumpido par 103 lIegada de los elJrapeos
en el sl~lo ~VIque vina a transformar y destruir en gran parte el
mulndo I.ndlgena. A pesar de 105 diferentes intentos por desapare-
',er .os'ddlfer~ntes grupos indfgenas han sobrevivida y siguen man-
eOien 0 su Identidad Hoye d' C' ,un . d .' n la, osta Rica se caractenza como
a sooe ad mestiza producto de esa dolarosa epoca de cambio.
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