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Octubre de 1997 marca un hito en las ya fruetiferas relacrones bilaterales de Costa Rica y Espana:
en La Lonja de la capital de Aragon se inaugura la expostcton £1 oro de America. Tesoros preco-
lombinos de Costa Rica.

La ettcaz accton concertada entre Zaragoza y San Jose, asr como el entusiasmo y e! esfuerzo
sostenido del Gobierno de Zaragoza y la Embajada de Costa Rica nos permiten presentar una
excelente muestra de 10 mejor de la creacton estetica de nuestros pueblos indigenas.

Desde hace varies decades los costarrtcenses buscamos incansablemente nuestra identidad en
el tlernpo, en el espacio y en la herencia cultural. Gobiernos, instituciones y miembros de 103 sociedad
civil han coloceoc ingentes esfuerzos per rescetar. conserver; estudiar y dar a conocer el rico patri-
monio htstcnco del pais. En esta tarea ocupa lugar de primordial importancia el capitulo del patri-
monio arqueol6gico precolombino en el que se ha actuado d'ecididamente para enfrentar el
saqueo y la destrucci6n sistematica de tumbas y santuarios de nuestra berencta indigena. Desde la
promulgaci6n de instrumentos legales hasta la tom a de acetones punitivas contra el delito que
atenta contra el patrimonio, permitieron lIegar a la constituci6n de una conciencia nacional de
respeto a esta singular etapa de nuestra historicidad.

AI lado de 10 anterior, en ta accton positive numerosas instituciones pobltcas (especlalmente
nuestros museos) y las entidedes financieras tomaron la Iniciativa de adquirir veltoses colecctones
y plezes de la rica herencia precolombina que hoy constituyen autentlcos museos que al lado del
Museo Nacional de Costa Rica conservan, analizan y divulgan el incomparable patrimonio y 10 dan
a conocer a nacionaJes y extranjeros.

Por su parte, las instituciones de Educaci6n Superior han formado importantes contingentes
de arque6logos, tax6nomos y restauradores, cuya labor nos permite afirmar que, al dia de hoy,
Costa Rica conoce una muy buena parte de su historicidad precolombina, reflejada en las fuentes
del maravilloso arte de nuestros pueblos indigenas que fueron maestros en las tecnicas del traba-
jo delara, del jade, la piedra y la ceramica.

La exposicion que tendra como escenario la magnifica arquitectura de La Lonja incluye 71
piezas de oro, 146 de jade, 43 de ceramica y 27 de piedra, datadas entre el ano 500 a.e. al1550
d.C. Estas piezas proceden del Museo Nacional de Costa Rica, del Museo del Oro Precolombino del
Banco Central de Costa Rica, del Museo del Jade Fidel Tristan del Instituto Nacional de Seguros, y
del Banco NacionaL

las 287 piezas conforman una exeelente y muy representativa parte del glorioso arte de
nuestro pasado precolombino que con orgullo y satisfaccion compartimos con el culto y solidario
pueblo de Zaragoza.

Quedara ineompleta esta presentaci6n si no hacemos justicia a quienes han hecho posible
que erta coleeci6n viaje de San Jose a Zaragoza para que se constituya en un simbolo mas de her-
mandad para nuestros pueblos en el rnes de la hispanidad: el Consejero de Cultura de esta Emba-
jada, Don Eriek Roman, el Concejal Delegado de Cultura y Educaci6n del Ayuntamiento de Zara-
goza, Don Juan Bolea, y el Jefe del Servicio de Acci6n Cultural del mismo Ayuntamiento, Don
Rafael Ordonez, director temico de la exposici6n. Y muy espeeialmente la Directora del Museo
Nacional de Costa Rica, Senora Melania Ortiz, y la Alcaldesa de Zaragoza, Excma. Senora Dona
Luisa Fernanda Rudi Ubeda.

Ora. Rose-Marie Karpinski de Murillo
Embajadora de Costa Rica
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Luisa Fernanda Rudi Obeda
Alcaldesa de Zaragoza

Aunque compartimos circunstancias hist6ricas y rasgos culturales comunes, sobre todo el patrtmo-
nio fundamentalfsimo y decisivo de la lenqua. es de justicia reconocer que e! conocimiento real
que tenemos los espenoles acerca de las culturas de los parses latinoamericanos sigue siendo esca-
so y quiza demasiado superficial, especial mente respecto a la historia y la cultura de la epoce He-
mada precolombtna. sin cuya cabal comprensi6n es imposible entender cuanto vine despues y
todavla mas valorar en sus justos terrru nos la situaci6n actual y las extraordinarias posibilidades de
futuro.

La expcsicicn Ef oro de America. Tesoros precolombinos de Costa Rica, tan representativa de
la identidad de ese querido pais centroamericano, pretende iniciar un camino que contribuya al
establecimiento de una red permanente de intercambios culturales entre nuestra ciudad y Ameri-
ca, con objeto de que las experiencias culturales compartidas propicien unas retectones mas habi-
tuales y fluidas y todo tipo de colaboraciones en los campos mas diversos.

Esta extraordinaria exposfcicn ha sido posible gracias a la generosa disposfci6n de la Embajada
de Costa glee en Espana y a la excefente y eficaz colaboraci6n tecmca entre el Museo Nacional de
Costa Rica y e! Servicio de Cultura de este Ayuntamiento, que en pocos meses han sabido meteriali-
zar una muestre. magnifica en todos los sentrdos. que reune cas! trescientas preaas, seleccionadas
entre las mejores del patrimonio arqueol6gico costarricense, y pertenecientes a un perlcdo de
tiempo que abarca los dos milenios de Ia historia de Costa Rica inmediatamente anteriores a la lIe-

gada de los espanoles.
Estamos convencidos de que tanto el contenido de la expostcfon (por su excepcional lnteres

hist6rico y cultural, y por la belleza y el caracter de las piezas de oro, jade, ceramica y piedra que
se muestran) como el singular montaje de la misma resultaran una experiencia muy grata y segu-
ramente inolvidable para cuantos la visiten, entre los que seguro se encontraran much os estu-
diantes, estudiosos y especialistas de todo el pars, porque la ocasi6n sin duda 10merece y sera difr-

cilmente repetible.
Por todo ello, y por su siempre generosa, amable y eficaz colaboraci6n, queremos manifestar

de nuevo nuestro agradecimiento a dona Rose-Marie Karpinski de Murillo, Embajadora de Costa
Rica, ya dona Melania Ortiz Valia, Directora General del Museo Nacional de Costa Rica, con quie-
nes todos los zaragoza nos y aragoneses hemos contrardo una impagable deuda de gratitud.

•
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Gracias a la feliz inidative de las maximas eutortdades del Honorable Ayuntamiento de la ctudad
de Zaragoza y a las siempre oportunas diligencias de nuestra Embajada en Ma~rid, enc~b.eza~a
por la Ora. Dona Rose-Marie Karpinski de Murillo, el Museo Na.cional ~e Costa Rica del Mlnlst~r.lo
de Culture, Juventud y Deportes he organizado, como homenaje a la tierra de Goya y con. oc~sl.on
de las celebractones en honor de Nuestra Senora del Pilar, una expostcion de arte ptehispanico
costarrtcense, que para nosotros represent6 un reto que nos ha colmad~ de grandes setlstaccfo-
nes.

En etecto, hemos logrado aqui reunir la mas vesta expostcton de esta naturaleza que nunca
antes hubiese organizado nuestro pais en el exterior, seleceionando piezas de las colecclones no
s610 de nuestro Museo Nacicnal, sino tambten de las colecclones delrnstltuto de Seguros, del Ban-
(0 Central y del Banco Nacional de Costa Rica, instituciones estetafes a las cuales estamos profun-
damente agradecidos. 287 piezas arqueoloqicas componen la coleccion que hoy exhibimos en tie-
rras aragonesas, en La Lonja de Zaragoza, de las crates 71 son de oro, 146 de jade, 27 de piedra y
43 de ceremtce.

Ciertamente, se treta de un proyecto ambicioso, pero 10 hemos heche con alegrfa y orgullo,
pues ante una scncttuc proveniente de Espana no nos podiamos negar. Indiscutiblemente detres
de todo este esfuerac organizativo, subyece una corriente de etecto haeia Espana profunda y em-
ce. sustentada en hondas rerces culturales y Hnqulsncas, hist6ricas y de sangre. Valga, sin embar-
go, ta oceston para recorder que, una vez mas, se muestra que ellenguaje universal en que todos
los pueblos de la tierra se entienden y se aman es. ante todo, el arte, ese lenguaje que rompe las
fronteras del espacio y del tiempo y hace que los pueblos, mas alia y mas aca de todas las distan-
cias y diferencias, se descubran como iguales en 10 substancial, es decir, en aquello que nos hace
(onsiderarnos como simplemente humanos. Piedra y arcilla, oro y jade, gracias a la maravillosa
metamorfosis que operan las manos y ta imaginacion ueadora del artista, se convierten en obras
de arte unicas, reveladoras de una cultura que hoy nos deslumbra.

Pero mas alia del valor estetico pro pia mente tal de las obras aqui expuestas, es toda una
vision del mundo, una antigua y deslumbrante cultura la que de alguna manera emerge de las
formas y figuras, de los rostros humanos y animales que parecen brotar de un pasado siempre
actual yeterno, por 10 que no dejan nunca de provocar nuestra admiracion. Solo deseamos que
esta misma experiencia, mezcla de admiration y gozo estetico, sea compartida por la mayor canti-
dad de publico, ultima razon de ser de una actividad de esta naturaleza.

Por su posicion geogratica y par su configuracion geol6gica y orogrMica, Costa Rica ha sido
un puente natural entre las dos moles continentales al Sur y al Norte de sus fronteras. Igualmente,
nuestro pais esta conformado por dos costas que unen a los mas importantes oceanos de la tierra.
Esto constituye nuestra mayor riqueza, tanto natural como cultural, pues en este pequeno territo-
rio convergen la mayor parte de las especies vivas (especialmente del reino vegetal) de ambos
hemisferios hacienda que nuestro suelo sustente la mayor reserva de riqueza en biodiversidad del
mundo por kil6metro cuadrado (mas del 5% de la biodiversidad del planeta en apenas 51.000
kilometros cuadrados). Pero igualmente, nuestro subsuelo contiene restos arqueol6gicos yartisti-
(os de 27 culturas indigenas hasta ahara descubiertas. Una pequena muestra de todo ese inmenso
tesoro es 10 que hoy queremos com partir con los hermanos pueblos de Espana, gracias a esta
exposici6n de arte prehispanico en tierras aragonesas.

Dr.Arnoldo Mora Rodriguez
Ministro de Cultura, JUlIentud y Deportes de Costa Rica
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Juan Bolea Fernandez-Pujol
Cancejal Delegado de (ultura y Educaci6n del Ayuntamiento de Zaragoza

EI mundo rnaqko de una parte de la historia indigena americana, sus costumbres y ritos, las reli-
giones, los idolos, y tambten la vida cotidiana, a traves de sus manufacturas y objetos, esteren pre-
sentes entre nosotros. en La Lonja, a 10 largo de los tres oroxlmos meses.

La qenerostdad de los Museos de Costa Rica ha side determinante para poder organizar este
formidable exposicion, que, sin duda, pasara a constituir un hito de las relectones culturales entre
Costa Rica y Espana, y un~ referencia de elite para el prestigio de la ciuded que se honra en alber-
gar la rnuestr a: una Zaragoza que, a treves de su Programa America reivindica su vocaclcn atlanti-
ca y abre una puerta a la coleboreclon. el intercambio, la aventura corncn de un horizonte cultu-
ral rico, plural y solidario.

Entre las numeroses personalidades que han tornado un interes especial en el proyecto de
esta exposlcfon quiero destacar a D? Melania Ortiz Volio, mrectore del Museo Nacional de Costa
Rica, ya la Embajadora costarrtcense en Espana, D? Rose-Marie Karpinski de Murillo, a quien, per-
sonalmente, rindo tribute de gratitud. nectstvos han sido tam bien los esfuerzos de Manuel Arce,
Ministro Consejero en la Ernbajada, de Erik Roman, Consejero de Cultura de la rntsme. y de Rafael
Ordonez, al frente del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza.

Gracias a esta muestra, los aragoneses, los espanoles. disponemos de una oportunidad, nun-
ca mejor dicho, de oro, para fortalecer nuestros conocimientos scbre las misteriosas culturas cen-
troemertcanas. Dificilmente podra verse otra vez en nuestro pais una exhibicion tan completa, por
10que su visita me perece inexcusable.

Gracias a todos. No se la pierdan.

11•



Nos IIeg6 la ncticia. Conversacrones se habian dado entre la Embajadora de Costa Rica en Espana,
dona Rose-Marie Karpinski de Murillo, y las autoridades del Ayuntamiento de Zaragoza. LOe que
se trataba? Naoe mas y nada menos que de un ambicioso plan. Oigo ambkioso. porque se convtr-
tic a ta fecha en la mayor exhibici6n arqueol6gica de Costa Rica en e! exterior, organizada par el
Museo Nacional de Costa Rica, y que integra piezas de la cotecctcn del Banco Central de Costa
Rica, delInstituto Nacional de Seguros, del Banco Nacional de Costa Rica y del Museo Nacional.

Sin lugar a dudes. una solicitud de Espana stempre pica. Indiscutiblemente subyace una
corriente de afecto hist6rico, inevitable; ecartctada y criticada algunas veces, sin embargo una rea-
lidad.

Magnifica oportunidad, entonces. para que de America vayarnos con nuestra herencia indi-
gena a conqutster las Fiestas del Pilar, en la dudad de Zaragoza. EImundo es chiquito y el esorrttu
grande y hoy mas que nunca las fronteras se ensenchan. Aqui estamos.

EI oro, e! jade, la piedra y la cerernfca. Elementos todos etlos que con destreza trabaj6 el
hombre indigena. Plasm6 en esos matertetes la vision de su mundo, tanto el religioso, el politico,
como el de la vida diaria. Pero asimismo, la elaboraci6n de los artefactos devine en un arte y of i-
cio en sf mlsmo, que ha cautivado a las siguientes generaciones de hombres hasta el presente.

La piedra y la ercrlte. por sus caractertstrcas, sabre todo funcionales, tuvteron una presencia
en el largo tfempo. No asf el oro, el cual se us6 basicamente para adornos corporales signa de
poder. EIuso del oro es por 10tanto, tardio, pero no por ella menos impresionante y revelador.

La Costa Rica de hace 2.000 anos continua siendo una costa rica. La herencia precalombina es
la portadora de nuestra amistad.

Melania Ortiz Valia
Direetora General del Museo Nacional de Costa Rica
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Fruto de la colaboraci6n entre el Museo Nacional de Costa Rica y el Ayuntamiento de Zaragoza, la
exposicion £1 oro de America. Tesoros preco/ombinos de Costa Rica esta formada cor casi tres cen-
tenares de piezas arqueol6gicas, pertenecientes al Patrimonio Nacional de Costa Rica, representa-
tivas de la culture material, la orqanizacton social y politica, las creenctas, los mitos y los ritos de
las comunidades que habitaron ese pequefio y hermosfsimo pais centroamericano durante los dos
mil anos antenores ala lIegada de los espenoles. que fueron circunstancialmente precedidos en
1502 por Cristobal Colon.

Las primeras comunidades agricultoras de Costa Rica se han data do alrededor del esc 2000
a.C., cuando los grupos n6madas de cezedores-recolectores comenzaron a establecerse en peque-
nas aldeas, todavfa organizadas sequn esquemas tribales, e iniciaron modos de vida sedentartos
progresivamente basados en los cultivos estables. Uno de los indicios definitivos acerca de la con-
solfdecron de ese nuevo modo de vida es la aparici6n habitual de ceramtcas, cuyos primeros ejem-
pies reeuperados en territorio costarricense pueden feeharse hacia el ana 1500 a.C.

Desde ese momenta, la ampliaci6n y mejora de los cultivos, la acumulaci6n de excedentes, el
crecimiento de la pobtecion. el aumento del tameno y la influencia territorial de las aldeas, la ape-
nctcn de nuevos modos de organizaci6n sociopolftica, el establecimiento de jerarquias soctetes. le
progresiva preponderancia de los dirigentes politicos y religiosos, seren los factores oesencade-
nantes de un oroceso de evoluei6n econ6mica, social, politica y cultural que desembocere en e!
modo de vida den om ina do a/deane cacica/, cuyo desarrollo se produce entre los enos 500 a.C. y
1550 d.C; modo de vida y perfodo hist6rico al que se refiere esta exposiei6n.

La muestre. que pretende suscitar el interes e incluso la pesion del espectador mediante la
singularidad, la belleza y el significado simbolicc de los objetos que presenta. se ha organizado en
tres ambitos principales que se corresponden aproximadamente con las tres eta pas temporales en
que puede dividirse el perfodo de vigencia del modo de vida a!deano cacical, es decir, la de transi-
cion de la sociedad tribal ala sociedad caeica! (500 a.C-300 d.C), la del inicio de los eacieazgos
complejos (300-700 d.C) y la de los eacicazgos tardios (700-1550 d.C), en los cuales coexisten,
segun fueron apareciendo historicamente, distintos elementos y objetos manufacturados propios
de esa etapa y perteneeientes tanto a la vida domestica como a la ornamentaci6n personal, a la
representaci6n social, a las creenciilS religiosas y a las manifestilciones rituales.

En alguno de los ambitos existe una total preponderancia de los objetos reillizados en un
material concreto, por ser el momento de su aparici6n 0 de su auge: asi, la extra ordinaria repre-
sentaci6n de objetos de jade (Ia mayorfa de caracter ornamental y simb61ico primero, y de usa
funerario despues) se con centra en el primer ambito, puesto que los trabajos en jade vivieron una
etapa de autentico esplendor a partir del ana 500 a.c.; y las piezas de oro (de usa ornamental,
indicador de rango social, simbolico, ritual, religioso, funerario) en el tercero, ya que la orfebreria
se inicia en Costa Rica, procedente del area de los Andes, alrededor del ano 700 d.c. Los trabajos
en ceramiea y piedra, por su mas temprana aparici6n y su permanente vigencia, son comunes a las
tres etapas, si bien se han agrupado en el ambito intermedio.

Con objeto de contribuir a que la visita de la exposicion se convierta fundamental mente en
una inolvidable experiencia de goce sensorial y estetico, se han reducido todo 10posible las infor-
maciones escritas, ampliamente recogidas, de la pluma de los principales especialistas costarricen-
ses, en este catalogo, que incluye tambien reproducciones de todas las piezas expuestas, de modo
que su consulta es imprescindible y 10seguira siendo en el futuro, si tenemos en cuenta que esta
es la mas importante exposici6n de arte precolombino de Costa Rica realizada hasta la feeha.

Las piezas expuestas proceden del Museo Nacional de Costa Rica, del Museo del Oro Preco-
lombino (Fundaci6n Banco Central de Costa Rica), de/ Museo del Jade Fidel Tristan (Instituto
Nacional de Seguros de Costa Rica) y del Banco Naclonal de Costa Rica, instituciones a las que
debemos manifestar nuestra mas efusiva gratitud, y especialmente a la primera de elJas por su
generosa y eficaz colaboraci6n, asi como a la Embajada de Costa Rica en Espana par su inestima-
ble ayuda.

•
Rafael Ordonez Fernandez

Jefe del Servicio de Accidn Cultural del Ayuntamiento de Zaragoza



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
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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).
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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.
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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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Introducci6n
Durante 105des primeros mltenios antes de Cristo, se da un cambio
muy importante en las poblaciones Amerindias de Costa Rica, el
cuet consistio en pasar de una economia de cazadores y recolectores
ncmedas a grupos agricultores con poblados permanentes.

Este hecho fue muy significativo en el desarrollo de una organi-
aeclon sodo-polttica, que para los primeros siglos descues de Cristo
se puede denominar cacicazgo, tipo de sociedad que se mantuvo
haste la Conquista Espanola del siglo XVI.

Los aborigenes costarricenses tuviercn un desarrollo cultural
diferenciado del que alcanzaron las culturas de Mesoamerica y los
Andes; por ejemplo, a nivel arquitectcntcc no se realizaron obras
como plramlrfes, templos y otras edificaciones monumentales. Aun-
que s! lograron un nivel socio-cultural y religioso muy complejo, que
se aprecia a treves de un gran desarrollo artistico; el cual se aprecia
en diferentes tipos de artefactos, confeccionados en ceramlca. oro,
madera, concha, metal, piedra y jade. Este ultimo material esta refe-
ride al nombre gene rico con el que los arqueologos en Costa Rica
han denominado al trabajo que se ejecuto con piedras semi-precio-
sas de tonalidad verde. Estas pueden comprender nefritas, serpenti-
nas, opalos, calcedonias y jadeitas entre otras, las cuales son por su
naturaleza piedras no muy duras (Balser, 1974).

La mayoria de elias se pueden localizar en nuestro pais, pero de
jadeitas no se conocen fuentes en Costa Rica, la mas cercana es la de
Motagua, Guatemala.

Estudios mineralogicos realizados en varios jades de Corta Rica,
(Lange et al. 1981) sugieren un gran porcentaje de similitud a las
fuentes del rio Motagua, pero otras no parecen tener relacion a la
citada fuente. Por 10que se considera la posibilidad de explotacion
y uso de una antigua fuente agotada en nuestro pais 0 que hasta la
fecha no se haya podido localizar.

Segun la informacion exirtente, en cuanto al trabajo del jade, se
infiere que en Costa Rica se dieron dos centros lapidarios importan-
tes, uno en Guanacaste-Nicoya (region del Pacifico), otTOen las Uanu-
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ras del Caribe. Sin embargo, los objetos de jade han aparec~do en
varies sitios del pais, perc no en la magnitud 0 en las centlcades
observadas en las citadas regiones.

Importancia del jade
en la Costa Rica antigua

Un arquecloqo, para estebtecer la temporalida~ ~ fecha eprcxl-
mada en que se realize determinado evento 0 actividad, se ap?y~
en tecntces radiometricas. Estas tecnicas se aplican a restos orqam-
cos como carb6n, huesos y semillas que aparecen asociadas a mat~-
nates culturales. rernbren puede hacer uso de fechamientos relett-
vos y cruzados, basandose en materiales como la ceramica, la litica,
datos que pueden compararse con otros establecidos en sitios de
diferentes regiones.

Con el apoyo de estas tecnicas de fechamiento, se ha lograd~ la
fecha mas antigua del reporte de aparicien de jade en Costa RIca,
referida a 500 anos antes de Cristo, en el sitio la Regia (P30-lR), Gol-
fo de Nicoya, (Guerrero / Vazquez / Solano, 1992); el colgante de
jade se encontre en asociaci6n a un entierro secundario1.

EI uso de jade prosigue a traves del tiempo hasta aproximada-
mente el ano 800 d.C., como 10demuestran unas pocas cuentas de
collar y un colgante fragmentado excavados en el sitio la Ceiba (G-
60le), Valle del Tempisque, (Guerrero / Blanco, 1987) asociados a
una vasija (papagayo pollcromo, variedad culebra), ceramica fecha-
da para esa epoca. Lo mismo sucedi6 con unas cuentas pequer'ias
encontradas en una horn ilia del mismo sitio que fue fechada para el
ano 800 ± 25 d.C.

EIjade encontrado en contexto arqueol6gico es poco en compa-
racien a la gran cantidad que ha sido obtenido por tecnicas no cien-
tificas y por 10general se mantiene en museos y colecciones priva-
das.

Los datos de cementerios con Supuesta presencia de jade apun-
tan que la epoca de mayor uso, intercambio y comercio, sucede
entre la edad de Cristo y 600-700 anos despues (Guerrero, 1986).
Posterior a esta fecha se dio un descenso y muy probablemente para
el 800-900 d.C. serran muy pocas las personas que usarian el jade, el
cual fue suplantado por el oro y la ceramica policromada; hechos
que se han comprobado en varios sitios de Guanacaste y del resto
del pals. (Guerrero / Solis / Vazquez, 1994).

Un aspecto digno de destacar es la presencia en nuestro pais de
jades tallados por grupos Olmecas y principalmente por los Mayas.
Al presente, segun la informacion, se conocen mas jades con glifos
mayas en Costa Rica que en las mismas tierras de esa cultura mesoa-
mericana.

Otro tipo de artefacto asociado a la epoca del jade, 10constitu-
yen discos de pizarra, de los cuales varios presentan tambien glifos
Mayas. (Stone, 1977; Balser, 1980).

Aunque no esta muy daro cemo y por que se intercambiaron
esos jades con 105grupos de Costa Rica, 10cierto es que son muchos
y que los personajes en aquel entonces debieron tener un alto ran-
go socio-politico y religioso para obtener esos arfeetos, as; como

1 5e Iedenomina asl a un sistema de disponer de los restos del indivIduo, que con.
sistla en colocar el cadoiveren un lugar especial para que perdiese sus partes
blandas, posteriormente se IImpiaban los huesos y se agrupaban, despues se
envolvlan en mant.1S0 cortelas de oirbOIy finalmente se realizaba el enterra.mlento .

•

una sene de productos 0 metertates para lograr :s~ comerc.io. Se
sugiere que algunos materiales 10 pudieron cons~ltUir plurnajes de
diversas aves de nuestro pais, un tinte que se obtlena d.e.un mol us-
co conocido como murex, que vive en las costas del Pacffko de Cos-
ta'Rica, de gran aprecio por los grupos mesoame.ricanos. (lange /
Stone, 1984). Es posible que hubiese otros materla'.es y pr~ductos
que formaron parte del intercambio y/o comercto en. t~empos
prebrspankos de los cuales no da cuenta e! registro erqceolcctcc.

Aparte del jade y de discos de pizarra provenientes de.~esoame-
rica, tembten se han observado ceramtcas Mayas en el 51tlOEICar-
men, en Canas, Guanacaste, y pteees de alabastro que son contempo-
reoeos en Nacascolo y otras partes de le 8ahia Culebra (Stone, 1977).

Contexto del jade
EItrabajo arqueol6gico realizado hasta la fecha en. nuestro pais

demuestra que el 99% de jade encontrado en excavaclones con.tro-
ladas proviene de cementerios 0 rasgos funerarios. Esto no qUiere
decir que su funci6n fuese 5010funeraria y ritual. En muy pocas oc~-
siones se ha observado en contextos domesticos como casas, horO!-
lias u otros (esto se debe quiza a que las piezas se cayeron y se per-
dieron al ser muy pequei"ias).

En 10que se refiere a los personajes que usa ban artefaetos de
jade, no es muy claro, sin embargo, parece que tanto hombres como
mujeres y ninos 10portaban. En las diferentes regiones de la actual
Costa Rica ciertos enterramientos son elaborados con piedras 0 can-
tos de rio en forma de monticulos 0 tum bas separadas y, en otros
casos, fosas muy profundas (3 - 7 m). Estos rasgos hacen suponer
que se trata de individuos de algun rango, ademiis, son los que pre-
sentan mayor cantidad y calidad de of rend as. Un ejemplo de esto. 10
constituye la tumba excavada por el Museo Nacional de Costa Rica
en el sitio Talamanca de TIbas (5J-50 n, la cual contenia tres meta-
tes, mesas ceremoniales, ceramica de Nicoya y jades, uno de ellos
Olmeca (SJ-50Tm-36). En este caso el personaje enterrado descansa
de forma extendida sobre los metates.

Otros sitios con jade, que tienen grandes cumulos de piedra,
hacen pensar que se canaliz6 mucha energia para despedir a los
muertos, ya que hubo que transportar grandes cantidades de pie-
dra para cubrir los cementerios, aspecto que denota el grade orga-
nizativo de los grupos y muy posiblemente la importancia de los
personajes.

En la gran mayoria de los cementerios de piedra excavada en el
Noroeste del pals (Guanacaste-Nicoya) los entierros eran flexiona-
dos, presentando los artefactos de jade alrededor del cuello. lo que
indica la forma de usc, principal mente como collares, colgantes y
orejeras (aretes) (Solis / Guerrero I Solano, 1992).

Un tipo de enterramiento en el que se ha observado piezas de
jade, 10constituyen individuos cremados y depositados en ollas del
sitio Mama Ines (G-3S6MI) en LaCruz, Guanacaste.

Un eJemento sumamente importante a destacar es que, aunque
ciertos personajes importantes presentan mayor numero y calidad
de of rend as, una gran mayoria de los individuos de esa epoca tenfa
o usaba alguna piedra, que 10 identificaban como participe de un



grupo a clan. Esmuy poslble que a estc se deba la enorme cantidad
de piedras utilizadas, yen menor grado le [adetta pure, la cue! no
existia en el pais y se requeria de ciertos excedentes. coder scclo-
politico y otras cualidades, para tener acceso a esas manufacturas y
materia prima foreneas.

'reenteae de manufactura del jade
Como se menctcnc en peqfnes anteriores, es posible que las tee-

ntcas de trabajar las piedras semipreciosas fue introducida desde
Mesoamerica. 16gicamente sin descartar un desarrollo aut6ctono de
las mismas.

Considerando que en este cataloqo se incluye un apartado sobre
tecnices para trabajar la piedra en general, se expone brevemente
aqui e! proceso de trabajo seguido para e! jade.

Como primer paso. se ubica la fuente de materia prima. una vez
que se tiene el bloque 0 piedra madre. a la cual se Ie aplicaba la tec-
nica de martillado 0 cincelado para separar un trozo. Como segun-
do evento. se daba la obtenci6n de la lamina deseada par medio del
aserrado con cordel y el uso de abrasivos como el agua, cuarzo moli·
do, arenas. otros.

Posteriormente se procedia a pulir la lamina sobre una piedra,
posiblemente de molej6n 0 arenisca y agua. Luego se realizaban las
perforaciones con el usa de taladros, de puntas de piedra silicia para
ejemplificar los ojos, la boca, las piernas y las diferentes representa-
ciones de figuras humanas y de fauna.

Para producir calados, acanaladuras y otras decoraciones, se
combino la tecnica de perforaci6n con la de aserrado por cordel y
apoyado por abrasivos asi como fibras vegetales.

Por ultimo, se considera que se lIeva a cabo el pulimento del
objeto con la ayuda de la cera de abejas, fibras vegetates y con un
trozo del mismo material empleado como pulidor.

Representaciones
de los objetos de jade

Los indigenas plasmaron en el jade una gran variedad de figu-
ras, las mismas hacian alusi6n al ser humano y a una gama de ani-
males propios del media ambiente.

En cuanto a las representaciones humanas, estos constituyen un
alto porcentaje. Muchos de ellos combinan el personaje con el
hacha. A este tipo de objetos se Ie ha denominado el Dies Hacha.
(Stone, 1973) ya que esta ligado a la fertilidad y trabajos de la tierra.
En otras ocasiones, la figura humana con el hacha refleja algun tipo
de atuendo, ya sea tocado, peinado 0 plumaje usado por los abori-
genes en determinadas festividades. Un elemento con gran inciden-
cia en representaciones 10 censtituye las combinaciones humanas
con aves, sean estas aves cantor as, nocturnas, de presa 0 carroi'leras.
En la mayoria de estos colgantes parece que las aves representan el
alfer-ego, es decir su ofro yo.

Ademas de las formas mendonadas, existen otras combinacio-
nes humanas con animales que son dificiles de determinar.

Otro grupo de ani males 10conforman 105reptiles. ya sea coco-
drilos y lagartos, garrobos e iguanas y serpientes. Se considera que
existe reteclcn con Ia fertilidad, al estar muy relacicnadcs con el
agua, as! como con la vida y la muerte, al igual que 105murcleteqos.

Los mamiferos, los monos, 105felines y los conejos. tambfen for-
maron parte de las representaciones en lapidaria costarricense. Lo
cual se interpreta por la convlvencla con esas espectes ya que nues-
tro pais presents gran variedad de las mismas.

En un menor grade fueron objeto de trabajo los sapos y ranas,
ligados tamblen a la fertilidad.

Aun cuando la mayoria de 105objetos de jade tienen represerrta-
ciones humanas 0 de animales dlverscs. tam bien hay otros que son
adornos especretes, entre ellcs las orejeras y coueres. asr como otras
que parecen representar pequei'las cues. en las cuales se pudo guar-
dar y transporter, venenos 0 drogas.

Funci6n a usa del jade
EIjade posiblemente tuvo una funci6n de indole mifico-religiosa

(Stone, 1973), por 10tanto, las piezas de mayor tamano. mejor elabo-
radas, son de jades mas puros fjadeita) debieron estar en manos de
chamanes, caciques y otros personajes importantes; el resto de la
poblacion participo de una manera diferente, portando una pieza
como sei'lal de su rango 0 etnia. Estos objetos eran de menor calidad
a nivel de materia prima y acabado de los mismos.

Otra funci6n del jade fue de caracter decorativo (colgantes,
collares, otros); de acuerdo al tipo de objetos portados por 105dife-
rentes personajes. se pudiese determinar el rango y la posici6n de
ellos dentro de su grupo 0 sociedad.

AIjade se Ie asignaban propiedades curativas, se aplicaba sabre la es·
palda para aliviar dolores de riMn y se utilizaba para prevenir las malas
influencias conocidas como mal de ojo (Ferrero. 1975; Balser, 1980).

Conclusiones
Una vez observado un panorama general sobre 10que es el jade,

su ubicaci6n espacial y temporal. el contexte y otros aspectos, se
puntuaJiza 10siguiente:

Es de suma importancia Ilevar a cabo estudios a nivel iconografi-
co del jade, para contar con otra linea de informaci6n, ya que la
mayoria de piezas provienen de excavaciones ilfcitas y por ende sin
control cientifico.

Otro aspecto digno de tomar en cuenta es la investigaci6n (exca-
vacion) de mas sitios de jade, en 105cuales se pueda obtener mas
datos de contexte y del proceso de trabajo de los objet 05.

Como hemos visto en este pequeno estudio. el jade ha sido utili-
zado por grupos principalmente asiaticos (China) y americanos
(Mexico y Costa Rica), como los de mayor tradid6n, convirtiendose
estos ultimos en los principales centros lapidarios de America. De ahf
la necesidad de conservar e investigar este tipo de material semi·
preciosa.
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Diseiio de los metates
del Museo del Jade

Lda.Amalia Fontana Coto
Registro y Cata/ogacion de Colecciones de! Museo del Jade

Imtituto Naeional de 5eguros

En la cultura de 105primeros habitantes de nuestro territorlo encon-
tramos gran cantidad de manifestaciones materiales, de las cuales
es la piedra uno de los elementos trabajados en gran cantldad y
diversidad de formes. Las caracterfsticas presentes en las obras ela-
boradas varian segun sea la zona de procedencia: Pacifico Norte,
Vertiente Atlantica - Valle Central y Pacifico Sur.

Una de las manttestecrones materiales del trabajo en piedra es el
metate, definido como una piedra concave 0 plana que fue utilize-
da para rnoler con otra piedra lIamada mana 0 mana de piedra. Los
hay sin pates, con tres 0 cuetro pates (Mason, 1945).

La escesa informacion exlstente respecto al diseno de los meta-
tes precolombinos y el desconocimiento general de nuestra pobla-
cion acerca de la complejidad y tecntce que presentan estos artefac-
tos, han motivado fa presente investigaci6n. La misma implica un
anal isis lconoqrafko del disei'io de los metates certenecrentes al
Museo del Jade dellnstituto Nacional de Seguros.

La muestra seleccionada para esta tnvestlqectcn carece de con-
texto arqueolcqico, causa adicional que motive el anatlsls. EI mete-
te, al ser tallada por nuestros antepasados, se ubica en un escectc y
tiempo que Ie son propios y que Ie permiten existir dentro de una
cultura. Es dentro de esta perspective especta! y temporal que
deben comprenderse los c6digos cornunicetivos de los rnetates. En
este sentido, es un error de enaltsts. examinar el objeto de estudlo,
con base en informaciones refertdes a otras cutturas antiques. Aun
cuanda estes se encuentren refacionadas historicamente, no partici-
paron de la misma territorialidad nf de la misma confrontati6n can
el medio natural.

E! acto de disefiar fue fundamental entre nuestras culturas anti-
guas. Esta actividad posiblemente tenia una finalidad que les permi~
ti6 satisfacer sus necesidades, dentro de una orientacion espiritual,
emocional y material.

EI diseno en los artefactos respanden a una orientacion de la
forma con sentido de unidad y orden de los factores del conjunto.
Esta organizacion existe y fue posible mediante la composicion.

Vale considerar que el acto de componer fue producto de una
efaborada practica y estudio, que les permitio conacer y aprender a
establecer los elementos necesarios para disefiar en forma tridimen-
sional can gran destreza.

Como principio compositiva, la unidad se establece en cada uno
de los objetos en estudia. lodos los elementos que integran la for-
ma son parte de un todo, no existen elementos incoherentes y el
conjunto de ellos se ajusta a una unidad estructural. EI grado de
complejidad entre cada uno de los objetos en estudio no impide
que la unidad se haga efectiva dentro de la composicion. La corres-
pondencia entre sus elementos y su repetition en diferentes medi-
das, hizo posible que esta unificacion se lograra con mayor eficacia.
Un factor organizador que determina la forma en la composicion es
el equilibrio, elemento esencial en el diseno. Este se da en el disefio
tridimensional ya que existe un eje central explfdto que controla las
acciones opuestas, dando como resultado una estabilidad que es
determinada por esas acciones encontradas que se compensan y dis-
tribuyen mutua mente.

•



lodos los metates son aproximadamente stmetrtccs, las formas
se duplican de un redo a otro, esto no quiere dedr que las unidades
se repitan exectemente. Este tipo de organizaci6n del equilibrio
hece que la vanedad de elementos en e! diseno sea limitada. EIefe
exp!icito se localiza verticalmente en 105metates de la Vertiente
Atlantica - Valle Central y Pacifico Norte desde su parte anterior.
Asrrntsmc, en los del Pacifico Sur se localiza mediante un eje central
horizontal 0 vertical.

En todos los objetos hay un dominio de las formas en disposicion
vertical u horizontal, dando como resultado formes inertes pues e!
usa de curves a diagonales se encuentra en menor cantidad. El
empleo de verticales hacen que las formas se carguen de un movi-
miento potencial, logrando un caracter de solemnidad. Este movi-
miento se percibe daramente en el panel y Soportes de los metates
de la Vertiente Atlantica - Valle Central.

Es importante el centro de interes que se destaca en 105metates
de la Vertiente Atlantica - Valle Central y Pacifico Norte. EImismo
difiere del resto de 105elementos por su importancia dentro de las
formas, ademas se constituye en el elemento principal al que se
subordinan el resto de elementos. La disposicion de este centro de
interes difiere en cada uno de 105metates, segun sea su proceden-
cia. En el Pacifico Norte se localiza en el relieve de la cara inferior
del plato. En algunos casos se Ie integra elsoporte anterior, en otros
aparece en la parte anterior del plato con motivo de cabeza zoo-
marfa - antropomorfa. En 105metates del Padfico Sur no existe un
centro de interes real. los rasgos caracteristicos de la composici6n
de estos metates son de igual importancia y carecen del dominio de
un elemento sobre otro. En esta zona aparecen 105metates conca-
vas con cuatro figuras femeninas de igual importancia que las cabe-
citas trofeo alrededor del plato. EI otro tipo de metate que se
encuentra en esta zona es el de cabeza zoomorfa y cola, con igual
ausencia de dominio de ese elemento.

Una cualidad plastica dentro de la escultura antigua es la com-
posicion cerrada. Oentro de la muestra observamos como todas las
formas estan contenidas en un volumen de orden geometrico que
responden a un prisma de base rectangular. Todo acontece dentro
de un formato establecido, ningun elemento se va a proyectar 0
desplazar hacia el exterior. En algunos ca50Slas figuras traspasan el
limite del formato y rompen en el espacio, sin embargo su desplaza-
miento es orientado hacia adentro. La composici6n cerrada en 105
metates hace que se caractericen par tener interrelaciones estre-
chas, ser densos y compactos.

Figuras prismaticas y cilindricas
en los metates

La representacion de figuras prismaticas y cilindricas es freeuen_
te dentro del diseiio de los metates. Estas se localizan en varias par-
tes del objeto pero se hacen mas evidentes en los SOportes, en el sis-
tema de m6dulos en relieve y en el desarrollo de algunas de las
figuras que se presentan. Algunos prismas muestran variaciones en
su forma. Estan las fjguras con extrema rectangular 0 triangular, en
algunos casos extremos no son paralelos entre si. En otros la figura
de los extremos no siempre esla misma, al igual que su tamano. Los
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files nunca son caralelcs. En toda la muestra encontramos prismas
de cuerpos curves, Iigeramente indinados y rectos.

EItratamiento de las ceres en las figuras prismaticas difiere en
gran medida. Unas aparecen completamente uses, ctras celedes 0
con relieves y otras con la combtnactcn de las dos.

En la representation del cilindro en 105metetes se dan cfertes
verteclcnes como cuerpos curvos, rectos e indinados. Algunos pre-
sentan sus extremes con diferentes ternencs y figuras (cono trunca-
do). En e! tratado de la cara hay aplicaci6n del relieve a ausencia de
este.

Similitud y repeticion en 105 metates
Otro factor organizador en la composicion es la similitud. Su

presencia en el diseno permite establecer una reladon entre los ele-
mentos. Esta se encuentra entre los metates ya que cada uno guar-
da un grado considerable de sensacion de regula rid ad. Se presenta
frecuentemente mediante el sistema m6dules, regularmente apare-
cen en los relieves de los metates del Pacifico Norte, donde cada
figura mantiene una relacion, la cual permite que se haga efectiva
la similitud.

Losmodulos en repetici6n se representan frecuentemente en los
metates. las formas aparecen de manera id(mtica can una estricta
uniforrnidad de la repetici6n, desde la figura, tamano y textura.

EI espacio vacio
como valor compositivo

EIusa del espacio vado como valor compositivo en los objetos
tridimensionales estudiados. varia en disposici6n y dimensi6n segun
sea Jazona de procedencia.
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Fi9~· 1Y2. DibuJos del relieve de la tara inferior de los metates Ir. 4197 Y 3840 .
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En los metates ubicados entre los enos 700-1300 d.C. del Padfico
Norte, e! espacio vado se presenta de manera restring ida ya que los
vanos estiln contenidos entre masas voluminosas. En estes objetos
existe mayor importancia por el volumen y el relieve. Sededuce que
la practica del espacio vado en estos metates es un principia como
tecnica y como elemento compositivo, reafirmando el alto grade de
evoluci6n ante el concepto de la forma.

los artefactos ubicados entre los ancs 700-1350 d.C. presentan
un enfasis en el usc de este elemento, dimdole mayor importancia
en su relaci6n con la masa. los volumenes son restringidos y los
espacios vades son de amplias dimemiones. Estas caracterfsticas dan
un efecto de menor solidez. Hay variedad en la disposicion de los
volumenes, logrando tambien un efecto de espacias vadas. La prac-
tica de este elemento se localiza en los soportes y en el motivo de
cabeza zoomorfa generalmente con superficies caladas. EIvaciado
es practicado en las cabezas de estos objetos.

En los metates de la Vertiente Atlantica - Valle Central, el espa-
cio vado prevalece, se localiza en el panel y en los motivos que pre-
sentan los soportes.

EI resto de metates que presentan una ubicacion temporal entre
los anos 1000-1500 d,C., son los que sustentan en gran medida la
pnktica del espacio vado. En ef panel y los soportes, por 10 general,
las figuras estan circunscritas de espacios vadas, con una dimension
menor al volumen. En general, las figuras son muy voluminosas, 10
que hace que se perciban como formas de gran solidez. Aproxima-
damente los espacios vadas en los soportes mantienen la misma
relacion de medida, as! tambiEm el volumen.

Fig:;.. 3 Y 4. Dibujos del relieve de la cara inferior de los metates n~ 6383 y 3493.

Sistemas de ordenamiento
Un aspecto importante de anatizar en los metates es el sistema

de ordenamiento que presentan las formes. En general, los objetcs
de las tres zonas arqueoloqkas presentan una composition basada
en la srmerrte bilateral reflexiva. La misma se puede determinar a
partir de un plano longitudinal perpendicular al plato del metate.
Este mismo sistema de ordenamiento sa localize en los motfvos, ele-
mentos decorativos, soportes y relieves. Ejemplo de este sistema, es
el ordenamiento que presenta el relieve de la cara inferior del
rnetate n~ 4197 (fig. 1). Ademes de la simetrfa bilateral reflexive que
existe en los objetos de las tres zonas erquecrcqlcas. algunos pre-
sentan otros ttpos de simetrla, disttibuidos en los elementos del
objeto. Entre elias esten la simetria de rotation, trestectcn. trasla-
cion ascendente y de extension.

Los metates del Pacifico 5ur n~ 225 y 227 presentan la forma
fundamentada en un sistema de ordenamiento de treslecfcn. Pues
si se trazaran dos ejes perpendiculares con punto de intersecci6n en
e) centro del plato, se obtienen simetrfas respecto a ambos ejes. La
traslaci6n se da con los m6dulos de repeticion de cabezas trofeo
alrededor del borde del plato y tam bien con las figuras femeninas.
Algunos objetos de esta zona presentan un elementc que, edemas
de su posible funci6n como ese, puede ser un elemento de contraste
dentro de la compcstcfon del objeto.

La simetrla de trastecrcn se presenta tambien en los relieves tan-
to de rnetates del Pacifico Norte como de la Vertiente Atlantica -
Valle Central, mediante la repeticion de mctivos hecla una direcci6n
definida con un eje auxiliar y un m6dulo de periodicidad para su
ordenamiento.

Fig:;.. 5 yo. Dibujos del relieve de la cara inferior de los metates n:" 251 y 4136 .
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EI relieve de la cara inferior del metate n? 3840, presenta una
simetrfa de traslaci6n ascendente. En ella se mantiene el modulo de
periodicidad perc el tamai'lo del motive crece (fig. 2).

Los metates del Pacffico Norte, ubicados entre 500-800/1000-
1500 d.c.. son los que mayor diversidad de ordenamient?s eX.hiben,
especialmente en los relieves que presentan ~n la cara ,.nfenor del
plato. En la parte anterior de la cara superior del relieve de los
metates n? 4197, 5787 Y6383, se presenta a partir de un eje central,
una simetrla de rotectcn (figs. 1 y 3).

El metete n? 3854 presents un sistema de ordenamiento de
extension en los m6dulos del relieve de la cara inferior del plato. Los
elementos que 10componen se dtsponen en crecimiento 0 decreet-
miento del motive en si mismo, a partir de su centro.

Pritldica del dibujo como t6cnica previa
en la elaboraci6n de 105metates

EI dibujo fue una tecnfca en la aetividad creadora del hombre
antiguo de Costa Rica. Su aplicaci6n, en gran parte de los objetos
tridimensionales, fue de gran importancia y reflejo al observacicn
de los fen6menos de la naturaleza. Esuna tlknica que esta ligada al
trabajo en piedra ya que ademas de Ie destreza en Ia talla, nuestros
antiguos habitantes evidencian un dominio en el dibujo, como ele-
mente besico para la realizedon del trabajo en Ia litica. La ptenrtlce-
ci6n de los disenos, la organizaci6n de los especlcs Henes y vado al
igual que la complejidad en los relieves entre otros, 10atestiguan.

La diversidad y complejidad de algunos disenos (figs. 4, 5 Y 6)
sugieren la realizacion de estudios previos, donde el dibujo propor-
ciona la idea general de como se vera la obra. Esta practica facilita
una visi6n mucho mas clara en la definici6n y disposici6n de moti-
vos, detalles yvolumenes.

Los metates de cada zona arqueol6gica presentan caracteristicas
estructurales diversas y complejas. La soluci6n estructural de estos
objetos fue posible por et planeamiento, a traves de dibujos de los
objetos por realizar.

Esto se manifiesta en los disenos complejos, generalmente muy
detallados, con una definici6n de la figura muy precisa, que logra-
ron con la variacion en la disposici6n, dimension y organizacion de
la linea.

Por ultimo, es importante anotar que las cualidades fisicas de las
rocas en ocasiones impidieron concretar el dibujo proyectado, alteran-
do la forma final de la obra, que de antemano no puede ser estimada.

Por el caracter mismo del trabajo en la talla, se infiere que no se
practico la talla directa, sino mas bien la realizacion de disenos pre-
vios en arcilla, madera 0 cualquier material desechable, que perm i-
tian su reproduccion en mayores a iguales proporciones. Ugado a 10
anterior, se considera que ef dibujo como tl!cnica previa, fue primor-
dial en la elaboracion de los metates. Su importancia radica, tanto
en la posibilidad de observar y analizar en forma preliminar una
obra, como en su utilidad para el registro de! avance de la misma. A )
pesar de que no hay evidencias de esta practica, la compfejidad y
diversidad que manifiesta el diseiio de estos objetos, la justifican .
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Algunas nociones
sobre simbolismo orfebre

Patricia Fernandez Esquivel
Museo del Oro Prf'colombino

EI hallazgo de cbjetos de metal en dlversos 51ti05 arqueol6gicos de
Costa Rica pone en evidencia una de las artesanias de mayor rele-
veneta en cuanto a desarrollo tecnol6gico, iconografia y funci6n
que desarrollaron los grupos precolombinos a partir del 500 d.C. Y
hasta el contacto con los europeos en el siglo XVI.

La mayoria de los objetos de metal que se han encontrado en
Costa Rica proceden del Pacifico Sur. Esta region, junto con e! noro-
este de Panama, conforma 103subarea arqueoloqica denominada
Gran Chiriqui; en esta subarea 103metalurgia se desarrollo arnplia-
mente dentro de sociedades que poseian cferto nivel de compleji-
dad cultural, denominadas eacicazgos 0 sociedades de rango.

Estas formes de orqanizacion agrupaban a comunidades seden-
tarias con aldeas especializadas en actividades econcmicas, como fa
agricultura, la tebrtcactcn de objetos cnversos. contaban con una
orqanlzacion relativamente compleja que Inctuta diferenciaci6n
social y rerrtrallzecion del poder.

Dentro de estes sociedades de rango con sistemas de creenctes
de tradici6n animistas basado en el culto a la naturaleza, la metalur-
gia cobra fuerza y miles de objetos sedan of rend a religiosa y fune-
rena, simbolos de poder y prestigio de las helices, seres privilegiados
que domina ban Jauni6n entre 10 social y 10 sobrenatural y que teni-
an e! derecho de tlevar esos objetos sagrades haste sus tum bas.

Los objetcs de metal son una puerta at conocimiento del pesedc
ya la cultura de sus realizadores, en donde plasmaron sus mites y
sus creenctas. Para los indigenas el oro tuvo un valor mucho mas
slrnbollco que material, empleandose para crcposttcs utilitarlos e
hicieron objetos tales como anzuelos, agujas, punzones, pinzas para
depilar, remates de bast6n.

Adernes de la cuidadosa elaboraci6n y acabado de todos estes
objetos, ttenen todos en cornun su usa reservado a una c1aseespe-
cial de gente, una elite conformada por caciques, chamanes, gue-
rreros.

Estos adornes eran utilizados como distintivos de rango para
marcar simb6Jica, pero tam bien visual mente, la distancia que sepa-
raba a la elite de la gente comlin. Esta distancia se acentua aun mas
si Ie agregamos el sentido magico y religioso de los metales:

Creen que en elora hay una deidad, yas!, par religio-
sa tradici6n de los antiguos, nunca van a esa ocupa-
ci6n (buscarlo] sin haberse purificado, como abste-
niendose de la cohabitaci6n marital y guardando
mucha parsimonia en el comer y beber durante todo
el tiempo de busear oro.

(Pedro Martir de Angleria, 1964)

EI significado simbolico que se Ie da al oro, refuerza su utiliza"
cion como materia prima para la fabricacion de insignias como dis-
tintivos sociales. En diversas resenas de los cronistas del siglo XVI,
son frecuentes las relaciones acerca de la forma de vestir de los gue-
rreros y sus jefes como el que nos suministra Fernandez de Oviedo
(1951, p.141):

Cuando van a las batal/as los indios en algunas pro-
vincias !levan caracoles grandes y algunos ornamen-
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tos de oro, en especial unas piezas en las cabezas y
otras partes de las personas I...J

Sin duda alguna, la cmementeclcn que eccmpaaa a 105guerre-
res y secerdctes en actividades espectetes, tales como la guerra, eran
parte fundamental de estes personajes que para sus comunidades
representaban la guia, protecci6n y defense. centre de este mece-
nismo visual de representaci6n de cualidades de los dirigentes, los
objetos de oro jugaron un papel importente, sobre todo en las
sociedades tardlas, hacia los eacs 700-1550 d.C.

Una categorla de objetos que meycrrnente se esocte con este
ornamentaci6n marcadora de rango, son los reterentes a discos 0
patenas como les denominaron 105espaiioles en el siglo XVI. Estos
discos fueron utilizados mayormente como pectorales 105de mayor
tamano, y cosidos a los textiles, 105de menor tamano y peso.

Losmotivos decorativos conicos, repujados en alto relieve y con
formas de animales, tales como saurios, asi como las figuras huma-
nas son 105elementos de disei'lo mas comunes.

De acuerdo con los relatos mlticos de grupos indigenas actuates
en Costa Rica, el significado de los elementos de diseiio que acom-
pai'lan a estos discos nos refieren a su posible funci6n como identifi-
cadores y protect ores de danes.

En la tradicion oral de los indfgenas Cabecares que habitan cerca
de la frontera con Panama, todos los protectores de clanes vienen
de donde nace el sol. Antiguamente cada grupo y cada persona
dentro de un clan tenlan una figura de hueso 0 piedra u oro que los
simbolizaba.

Esta relaci6n animista en donde hay una concepcion de la natu-
raleza como unidad y totalidad, donde el ser humano es un compo-
nente mas de la misma, sirvi6 de modelo para las concepciones
mitol6gicas que sustentaban a formas de organizadon complejas en
donde la elaboracion simbolica de las relaciones entre los humanos
y su entorno natural era utilizado como modelo en funci6n de expli-
car procesos sociales.

De esta manera, las piezas de oro encierran un profundo conte-
nido simbolico y expresan el pensamiento mltico de 105grupos indi-
genas. Representaciones de una fauna variada y de hombres con
atributos de animales, muestran la union del mundo real y mltico.

Losanimales siempre han tenido un sitio principal en elsimbolis-
mo religiose, por ser poseedores de una fuerza vital y un poder frsi-
co que sobrepasan a los humanos, como volar, tener garras, sobrevi-
vir bajo el agua, son depositarios de multiples significados magicos y
religiosos, por 10que se ubican en el ambito de 10sagrado.

En el pensamiento indlgena 10que interesa no es el animal en sl,
sino sus cualidades esenciales. En la orfebrerla costarricense, las
aves, las ranas, los sapos, los saurios en general, son los animales
mayoritariamente presentes en los disenos, ya sea como figuras
individuales 0 formando parte de figuras humanas.

Dentro de la mitofogfa aborigen costarricense se observa la pre-
dominancia del uso de animales como elementos principales dentro
de los mitos, este hecho plantea la posibilidad de esbozar algunas
nociones entre estas y la iconografia del oro.
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La evtdenda erqueolcqice y etnohlstorica de Costa Rica senatan
rasgos de diferenciacicn social para el periodo comprendido entre
los aries 700-1550 d.C. Las tradiciones crates indigenas apoyan la
extstencte de espectellstas de 10 sagrado que, a nlvel mitol6gico,
pcseren caracterrsttces sobrenaturetes y, en eJ plano social, eren con-
sideredos drterentes por su pape! especial.

Los sacerdotes ubicados en te cusptde de la jerarquia social,
constituian e! sector de la poblaci6n que ejerda el privilegio de inje-
rencra 0 direcci6n dentro del conjunto social, como se evidencia en
la siguiente resene que nos suministra Fernandez Guardia (1975, p.
149) ecerce de los indigenas tetamanqueaos:

tteren fdolos y para la administracion de su culto nom-
braban sacerdotes [... 1 son tenidos en mucha venera-
cion, considerando en el/os alguna cualidad divina,
como profetas que les predicen las cosas futuras.

EIconcepto de sacerdote genericamente denominado chaman
en realidad corresponde a diferentes especialidades de 10sagrado
dentro de los wales podemos encontrar a curanderos, cantores
funerarios, enterradores e incluso a autoridades poJiticas revestidas
de caracter religioso.

Loschamanes 0 especialistas de 10sagrado estaban relacionados
con los principios de la naturaleza, las caracterlsticas de los mitos
sobre sus ancestros sagrados. Esta relaci6n se establecla y reforzaba
a trav@s de las acciones rituales y de 105objetos envueltos en estos
rituales.

La utilization de cascabeles se relaciona a usos rituales mas que
como ornamento y diferentiador social. La accion del sonido y los
efectos de luz produddos por el movimiento de los cascabeles debio
haber servido como un mecanismo adicional en los rituales en que
se requerla entrar en trance hipn6tico, tal como el practicado por
los curanderos en los ritos de curation.

Este mismo efecto hipn6tico puede asociarse a algunas piezas
de oro que presentan placas colgantes que cubren figuras de com-
pleja iconografia.

La elaboraci6n del simbolismo animal es un aspecto importante
en el arte precolombino en general. En la orfebreria, son lIamativas
las representaciones de fauna diversa en una variada gama de pos-
turas y attitudes caracterlsticas de cada especie en concreto, con un
enorme sentido narrativo.

La representaci6n dellagarto, iguana 0 saurios en general, apa.
rece en algunos casos formando parte de figuras compuestas, mas
que como animal individual. Esta representaci6n se asocia mitol6gi-
camente con clanes de alto rango.

Otr~s representaciones faunisticas como el venado, las tortugas,
las aranas, entre otros, aparte de tener una distribuci6n muy amplia
dentr~ ~el pais, es muy posible que esten asociadas a representacio-
nes mlstlca~ relacionadas con la agricultura y tidos de vida, en don-
de se enfatlza la renovacion y la regeneraci6n de la vida.

los conceptos de transformati6n y regeneraci6n son sistemas
constantes en la .icon.ografia orfebre, sobre todo en 10que se refiere
ala transformaclon hgada al chamanismo .



Dentro de la concepcion chememca. los especialistas de 10sagra-
do deben tener la capacidad mitica de transformaci6n que les per-
mite poder entrar en contacto con los diferentes pianos del univer-
so terrestre: agua, tierra, cielc, as! como se trespase las esteres
secretes.

Las representacfones en oro de animales en forma compuesta,
son expresiones iconogrMicas de un vasto simbolfsmo referente a
las propiedades sobrenaturales de los espectelrstes de 10 sagrado.
las cualidades de fuerza, audacia y agilfdad que los humanos han
apropiado a ciertos erumales. estes espectaustas las adquieren en su
transformaci6n mitica. Esta transformaci6n no es s610 en su propia
imaginaci6n, sino tambien en la gente que 105ve, que sa espantan
ante ta superioridad de 105sares rnlticos.

Los animales cum pien multiples funciones dentro de la mitolo-
gfa, pero la mas importante de elias consiste en su papel como inter-
mediarios entre las fuerzas superiores e inferiores dentro de la cos-
movisi6n indigena. Esta intermediad6n se relaciona con 5U

capacidad de poder traspasar las diferentes esferas del cosmos, tras-
paso que el chaman es capaz de realizar simb6licamente.

Cuantas mas esferas de acci6n pueda tener un animal en su vida
natural, mayor es su capacidad para ser utilizado como sfmbolo de
este traspaso de esferas. As! por ejemplo, las aves son ani males efi-
caces para este prop6sito. puesto que pueden estar en el aire. en la
tierra, yen caso de algunas especies, en el agua.

Las representaciones en oro de aves planeadoras de vuelo pro-
longado simbolizan la capacidad mitica de volar del chaman, puesto
que, para transformarse hay que volar dentro de la naturaleza. den-
tro del cosmos.

No es casual que dentro de' la orfebrerfa de Costa Rica. uno de
105motivos mas ampliamente representados sea el motivo del ave
con las alas extendidas y la cola ensanchada; si se toma en cuenta
que la iconografia orfebre refiere basicamente a la representaci6n
simb61ica de los especialistas de 10sagrado en su caracteristica basi-
ca de ser transformador en el mundo natural, social y sagrado.

En Costa Rica, el termino aguila referido a objetos de orfebreria
data desde 105tiempos de la conquista; sin embargo, aunque no es
posible generalizar esta especie para todas las representaciones
orfebres, si se observa una marcada tendenda a representar aves de
rapifla 0 de comportamiento agresivo.

Los colgantes de ave can abundancia de ornamentos, can mati-
vos de lagarto y serpiente entre otros, al igual que las figuras con
elementos antropomorfos, recrean criaturas que enfatizan la union
simb61ica entre rasgas mital6gicos de dos 0 mas animales asociados
a figuras humanas, que refuerzan la concepci6n mitica que del cha-
man se tiene y de las fundones que este cumple dentro de la com-
pleja e~tructura de pensamiento.

La capacidad mftica de transformaci6n del chaman se ejemplifi-
ca tambien con la metamorfosis de las ranas, sapos, y en general, de
todo animal que esta sujeto a este proceso de transformaci6n fisica.

EI concepto de dualidad fue parte central del pensamiento de
105 pueblos que abservaban en la naturaleza el cambio delico en

donde la vida y la muerte estan presentes. La idea de vida-muerte se
entendfa como un ciclo constante tal como se aprecia en la natura-
leza y por extension, en la vida del individuo y la sociedad.

Dentro de estes esquemas dualistas, las recresentacrcnes de las
ranas y 105sapos que tienen cabida con dos niveles de significaci6n:
fertilidad asociada at elemento agua y esterilidad asociada con la
tierra y la muerte.

Entre los elementos de dtseecs asociados con estes figuras,
encontramos como 105mas utilizados las espirales en sus diverses
vertantes que tienen una asoctactcn simb61ica con el agua relacio-
nada con la fertilidad.

Las ranas tambfen simbolizan la fertilidad en la agricultura, su
. croar anundaba el advenimiento de las Ituvias, el tiempo propido
para la siembra. Por otro lado, su silencio, su ausencia de las lagunas
y riachuetos, significaba la iniciaci6n del estlo, la recolecci6n. La
rana anunciaba con exactitud las estaciones dentro de las cuales se
debia laborar para alimentarse, para prolongar y renovar la existen-
cia.

EI opuesto simbotico de la fertilidad es la esterilidad. Las ranas y
los sapos pasan en su cicio natural de vida por estadios de hiberna·
ci6n, 10 cual se relaciona simbolicamente con la infertilidad y la
muerte.

Dentro de 105ritos funerarios de los indigenas Bribris, los asien-
tos eran parte importante para et desenvolvimiento de las acciones
de los especialistas. Dada la capacidad natural de las ranas y los
sapos de sentarse sobre sus ancas, con las patas flexionadas, se cons-
tituyen en un referente simb61ico util para ser usado en los mitos
referentes a los enterramientos. En la mitologia Bribri, las ranas y
105sapos actuan como ayundantes de los enterradores, estos se
sientan sobre los bultos mortuorios para que el alma del difunto no
se escape.

Sin duda alguna. para los pueblos precolombinos la diversidad
biol6gica del bosque tropical sirvi6 de marco para la elaboraci6n de
105sistemas de creencias mediante 105cuales se explicaban el mun-
do natural que los rodeaba, y que, a su vez, servia de modele para
explicarse-justificar las relaciones entre los hombre y las forma~ de
orgar1izarse socialmente.
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La fabricacion de objetos
en las sociedades precolombinas

Marlin Calvo Mora
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las dtterentes manifestaciones meterteles. legadas por nuestros
antepasados, nos evidencian un amplio conocimiento en los
matertales, tecnlces y herramientas que los aborigenes utilizaron.

Con sus manos, los artesanos lograron plasmar sus neceslda-
des, sus vlvenctes asociadas a actividades ya fueran cuJinarias,
ceremoniafes 0 rituales, 0 de adorno, etc.; al rnodelarlas, les die-
ron la raz6n de ser parte de sus creendas. costumbres, sucesos y
actividades relacionadas con su diario quehacer.

La manufacture, el usa y la funci6n de los objetos no podemos
alstar!c de las relactones sociales, religiosas, politicas, econcmicas
del grupo de individuos de una comunidad y entre comunidades
e individuos que Inctden en la continuidad, vartacion 0 desapari-
cion de un esttlo a de una mada.

En las formas y las decoraciones de los objetos evocaron a sus
dtoses y al mundo natural que los rodeaba; a traves de elias, los
investigadores han logrado interpretar y conocer parte del desa-
rrollo cultural de los pueblos precolombinos. La uniformidad 0
variacion en e! tiempo y en el espacto es parte de 10que e! arque-
610go estudia en la evidencia erqueoloqica para definir su anti-
quedad y extenston.

La cer;imica
Los estudios han demostrado Ia existencia y utlllzacicn de fuen-

tes de materia prima en el territorio costarricense. La eleboracfcn
de la ceramfca, las tecnlcas de manufactura y la decoraclon nos indi-
can un alto grade de conocimiento en el arte de modelar la arcilla
en las diferentes regiones arqueoloqicas del pars.

La dtstrtbuctcn de la ceremtca en Costa Rica es muy amplia tanto
especial como temporalmente, la mas antigua data de aproximada-
mente 1500 aiios antes de Cristo. Esta actividad este relacionada
con artesanos especializados, con e! conocimiento y e! tiempo nece-
sario para elaborarlos.

Tecnicas
Para obtener una mejor consistencia y hacer!e mas flexibl" la

arcilJa se mezclaba con materiales organicos como la concha molida
e inorganicos como la arena, luego se amasa para distribuir equita-
tivamente el material agregado y eliminar pequenas bolsas de aire,
formando as! una pasta consistente y manejable.
Modelado manual. Con la arcilla preparada se procede con las
manos a estirarla hasta obtener la forma deseada. Esta fue la teen i-
ca ma~ usada.
Enrol'ado. Se hacen rollos con la arcilla, los cuales se van sabre po-
niendo para darle la forma a la vasija; una vez lograda esta, se alisa
la parte exterior e interior para darle el acabado final, eliminando
las uniones entre uno y otro rolla.
Tablillas. La arc ilia se modela hasta obtener laminas, que se alisan y
pulen para luego unirlas, formando vasijas de forma cuadrada 0
rectangular.
Moldeado. Como su nombre 10 indica, se elabora un mol de con la
forma de~eada. En la mayorla de los casos, se uso para confeccionar
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figuras, espectelrnente humanas. De un molde se obtienen figuras
similares.

Luego de lograda la forma deseada, el objeto se dejaba secando
a temperatura ambiente por un tiempo (quiza unas pocas horas),
para que perdiera un poco de humedad y adquiriera consistencia
para as! poder manipularla con facilidad. nependtenco de la forma
y funclcn Ie pudieron haber agregado soportes, asas 0 agarraderas.

Acabado de superficial

EI tratamiento que sa Ie de al objeto dependera del propostto
para e! cual haya side elaborada y temblen dependere de si lleva 0
no decoradon.

Alisado. La superficie pudo haber side unicamente alisada para eli-
minar irregularidades y dar uniformidad, mejor apariencia, 0 tmper-
meebuizadon,

Engobe. El objeto es cubierto en su totalidad 0 en partes con una
suspension de arcilla en agua 0 con pintura de color rojo, anaranja-
do, blanco, etc.

Decoraci6n: A. Pintura: diversos motivos con formas animales,
humanas, abstractas geometricas, abstractas 0 ICneasfueron pinta-
das en uno 0 varios colores. Los colores se obtenfan de arcillas y qui-
za se emplearon pinceles hechos con cabello humano, pelo de ani-
mal u objetos de madera 0 hueso; B. Pastillaje: es la aplicacion de
tiras 0 peletas de arcilla en formas de animal, humanas y abstractas;
C. Impresi6n: utilizando un instrumento puntiagudo, romo 0 con la
orilla de una concha, se hacen impresiones de puntos, Iineas, cana-
les u otros que dependiendo de las ideas del artesano podria formar
hermosos dibujos combinando diversos instrumentos.

Pulido. Puede ser ejecutado sobre objetos decorados 0 sin decorar,
de un buen acabado final de la superfieie depende la uniformidad
que se logre en el brillo 0 lustre. Para lograr este acabado se emple-
arcn pequenas piedras 0 pu/idores que al ser frotadas sabre la
superfieie producen el brino.

En el acabado de superficie se combinaron indistintamente la
decoracion pintada con el pastillaje, el engobe y el pulido. Cada
objeto es partieular y unito, recordemos que los objetos no fueron
manufacturados y acabados en forma identica.

Por ultimo, el objeto era horneado y su destino final, el uso.

Uso 0 funci6n

Nu.estros antepasados acostumbraban manufacturar y decorar
sus obJetos de acuerdo al uso 0 funcion, relacionada estrechamente
a su forma ytamano.

Los objetos monocromos, en especial ollas, tazones, escudil1as,
pud/eron haber sido utilizados como recipientes para almacenar,
transportar, prepar~r 0 cocinar alimentos, agua, sal, etc. Otros obje-
tos decorados han sldo halJados en asociacion a aetividades especia-
I/zadas, ceremoniales, como of rend as de personajes de jerarquJas
altas, para comercio, intercambio 0 canje entre otros.
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La piedra
Los objetos en piedra quiza sean los mas antiguos, su usa se

remonta hacia los orfqenes del hombre, alrededor del Paleolltko
hace mas de 100.000 enos a.c., estes manufacturados por e! hombre
son los que mas y mejor se conservan haste nuestros dias.

La ctesttrcacfcn de estes objetos se hace taman do en cuenta su
forma y su usa en diversas actividades como raspar, picar, cortar,
moler, etc.

En Costa Rica, los objetos de piedra mas antiques fueron hafla-
dos ceres de Turrialba, y fueron manufacturados hace 10.000 a
12.000 enos antes de Cristo.

Para la elaboracion de estos artefactos se sefeccrcnaron materias
primas con cer actertstlcas como dureza, belleza y funcionalidad. La
disponibilidad de estes materiales en nuestro pais es abundante,
desde los cantos 0 piedras de do hasta la obsidiana 0 el jade que
permiten relacionarlos al comerc!c. intercemblo 0 canje.

La produccion de objetos en este y otros materiales debi6 estar
relacionada can artesanos 0 personas especializadas que con gran
destreza elaboraron objetos bellamente decorados, cargados de un
gran simbolismo, 0 bien objetos tan sencilios como 10 es un macha-
cador.

Algunos de los objetos necesitaron de un mango 0 agarradera,
que pudieron haber side fabricados de madera 0 de hueso yatados
por medio detiras de cuero 0 de fibras vegetales.

Por otra parte objetos como los metates de panel colgante, uni-
cos en America, fueron hechos de un solo bloque, bellamente cala-
dos, semejando un encaje.

Tecnicas

lasqueado. Seefeetua golpeando un bloque de piedra con otro ins-
trumento (de piedra, madera 0 hueso), desbasUmdolo y disminu-
yendolo hasta lograr la forma deseada.

Acerca de la forma de lasquear, existen varias posibilidades
como: A. Lanzamiento del bloque contra el sueJo 0 contra una
superficie dura; B. Mediante el golpe directo con otro instrumento
de pie?ra 0 con una piedra sin modifiear, por medio de la percusion
se ~btlenen lascas que deja como huella el bulbo en la lasca y en el
obJ~to se observa una hendidura; desbastando de esta manera se
obtlene la f<:>rm.adeseada; C. Otros objetos fueron manufacturados,
golpeando mdlrectamente utilizando instrumentos de madera 0
hueso. En la percusion directa 0 indirecta pudo haberse utilizado
una piedra de base como yunque.

Con la aplicacion de esta tecn/ca se obtuvieron objetos tales
~omo puntas de proyectil, hachas, buriles, taladros, cinceles, raspa-
ores, ra~de.ras, machacadores. Cabe resaltar el hecho de que el usa
de esta tecnlca requiere de un gran conocimiento manejo y control
del golpe, para producir el golpe en ellugar indicado, desechar la
parte no deseada y obtener el artefaeto.

. En ambos casos, la piedra pudo haber sido colocada sabre otra
pIedra 0 sobre una superfieie dura .



Detalles del adelgazamiento y del fllo fueron realizados con
retoques mas fines y delicados utilizando artefactos de hueso y
madera (retoques indirectos) 0 de piedra (retoque directo).

Pulido. Para esculpir la piedra y lograr formas de acabado pulido,
se tomaba un bloque y se desbastaba haste lograr el tamafio
requerido. La forma, ya fuera de metate, escultura, etc., se daba
picando la superficie con un objeto que pudo ser un cincel 0 un ins-
trumento hachoide de piedra, utilizando, en algunos casos, abrasi-
vos como la arena y e! agua. EIacabada final comistfa en darle el
pulimento; para ella, se frotaba la superficie con piedras, cuero y
abrasives.

Los metates son objetos fabricados con una concavidad 0 con un
reborde u orilla que permiten moler encirna del plato, utilizando
para ella manos de moler 0 pisti!os.

Dentra de estos objetos pulidos tambien se encuentran figuras
humanas y animales en bulto, morteros, lapidas, etc.

EIjade
En Costa Rica, general mente, se han considerado objetos de

jade aqueHos manufacturados en piedras de color verde, aunque en
su mayoria se trata de objetos hechos en materiales como jadeita,
serpentina, nefrita, calcedonia, arenisca, toba, serpentinita, lava y
dioritas, entre otros, los cuales tuvieron un significado relevante
dentro de los grupos precolombinos del pais. Para mas detalle ver
articulo de J. Guerrero en este catalogo.

Manufactura del jade
1. Se separaba un trozo del bloque madre por medio de golpes de
martillo y cinceles.

2. AI trozo extraido se Ie daba la forma del objeto y se iba puliendo
por medio de abrasivos, como la arena de cuarzo.

3. Las perforaciones se hacfan con taladros s6lidos, cuya punta
debi6 de ser mas dura 0 def mismo material que el trabajado; tam-
bien con taladros tubulares, que pudieron ser hechos can alguna
especie de cana.

4. Para decorar el objeto, se usaron tabletas de madera afiladas, y,
con la ayuda de abrasivos, se lograban incisiones 0 acanaladuras
finas; tambien se emplearon astillas del mismo material ~ara logr~r
incisiones que facilitaran disei'ios geometricos y, en espeCial, el motl-
vo de guiloche.

5. Otro tipo de decoraci6n utillzado fue el aserramiento a cordel, el
cual se hacia con fibras vegetales, agua Yabrasivos, 10 que produda
un calado en la pieza.

6. EI objeto se pulia can cera de abejas a alguna esp~cie vegetal, 0
bien, con un trozo del mismo material a modo de pulldor.

Eloro
Formaciones auriferas y de cobre

Cuando Crist6bal Colon ambo a Costa Rica, se maravill6 de la
riqueza y esplendor de los objetos de oro que los aborigenes ueve-
ban consigo; de ah! ei nombre que se di6 a esta tierra: Costa Rica.

En el territorio costarricense los yactrnrentos auriferos y de cobre
esten distribuidos por todo el pais con concentraciones en regiones
como ta Peninsula de Osa. Los aborigenes utilizaron estos dos meta-
les para preperar una aleaci6n que denominaron tumbaga 0 guanin
y febricar los objetos. La ventaja de esta ateacion es que los dos
metates juntos funden a mas baja temperatura.

La subregi6n arqueol6gica Diquis es la que ha reportado la
mayor cantidad de objetos de oro. En esta parte del pais los yael-
mientos se encuentran en forma de silones a vetas, diseminadones
y placeres; este ultimo es ocasionado por la erosi6n de la roca
madre, que deposita el mineral en las playas y rios y que tanto en
tiempos de los aborigenes como en los actuales ha side el mas
explotado.

EIoro puede encontrarse en po/vo 0 en pepitas, que a veces han
pesado hasta 5 kilos, tal fue el caso de la que se encontro en la Isla
Violin, y de la cual hoy es exhibida la mitad en el Museo de Oro del
Banco Central de Costa Rica.

EIcobre puede encontrarse como cobre native, en vetas y en mine-
ralizaci6n de tipo porffdico.

Obtenci6n del mineral
De acuerdo con los relatas de los cronistas, los indigenas obteni-

an el oro excavando en las orillas de los rlOS,sacaban la arena que
raspaban y la depositaban en una batea para luego lavarla y obte-
ner el metal.

Manufactura de 105objetos de oro
Lameta listeria se desarrollo en Costa Rica alrededor del ano 700

d.C., y es probable que los conocimientos tecnol6gicos hayan prove-
nido de la zona norte de 5uramerica en donde se desarrollo can
anterioridad.

En la elaboraci6n de los objetos se utilizaron dos tecnicas esped-
ficas: el martillado y la fundici6n.

Martillado. 1. Se tomaba una pepita de oro 0 un fragmento grande
y se golpeaba 0 martiltaba con una herramienta 0 martillo de pie-
dra hasta obtener laminas del tamaiio y grosor deseados. Es proba-
ble que el objeto en proceso de confecci6n se calentara constante·
mente para hacerlo mas maleable y evitar que quedara fragi! 0
quebradizo. 2. Una vez que se Ie daba la forma deseada, era decora-
do. Para ello, se repujaba presionando la superficie con un instru-
mento de punta roma, que podia ser de piedra, hueso, madera 0 de
oro. Tambien se podia calar el objeto con figuras de diversas formas,
para 10 cual se cortaba parte del objeto, dejando espacios vados.

Los objetos que se elaboraron con esta tecnica son generalmen-
te de poco grosor, como pectorales, diademas, fajas y ajorcas (braza-

•45



letes) para la decoracion corporal, y placas colgantes para com pte-
mentar ctros objetos como colgantes. Can laminas de oro se cubrie-
ron objetos hechos en resina 0 en madera, adquiriendo aparlencia
dcrada

Fundici6n. Esta tecnfce ha sido conocida comunmente como fundi-
cion par la cera perdida; desde e! punto de vista tecnoloqico, hay
varlaclones en la etaboracicn del molde. El usa de esta tecnfca pro-
duce objetcs cruces. En este proceso se empleaban sopletes (tubes
quiza hechos de ceramtca 0 de madera) para mantener e! fuego a
una temperatura constante y crisoles de barro para fundir el oro,
herramientas de hueso, madera y oro.

Fundici6n sin nuc/eo
1. EI objeto deseado se hacia primero en cera de ebejes. luego se
cubrta con una mezcla de arcilla y carbon, dejando ciertos agujeros
para facilitar la salida de la cera al derretirse por calentamiento.

2. Se introducia por media de un embudo el oro fundido, el cual sus-
tituye a la cera de abejas. AI solidificarse el oro se rompfa el molde,
obteniendose la pieza, la cual se pulfa para darle el acabado final.

Fundici6n con nuc/eo
1. EI objeto a elaborar se modelaba en una mezcla de arcilla y car-
bon, luego se cubria con cera de abejas y se Ie daba la forma final.

2. Seguidamente se cubrfa con una mezcla de arcilla y carb6n y se
dejaban los conductos de escape con el fin de que saliera la cera y
penetrara el oro fundido.

3. AI solidificarse el oro, el molde se quebraba y se obtenfa la pieza.
A criterio del artesano y segun fuera el objeto, el nucleo podia ser
eliminado 0 se dejaba. Finalmente, el objeto se pulia.

Fundici6n con nuc/eo parcial
1. La forma del abjeto deseado se hacia con algunas partes confec-
cionadas primero en arcilla con carbon, como por ejemplo la cabeza
de algunas aves, ranas, etc. Luego se cubrian con cera de abejas; el
resto del cuerpa se hacia solamente con cera de abejas.

2. Se cubria el objeto can arcilla y carbon, y mediante calentamien-
to, se eJiminaba la cera y se sustituia por e! oro.

la elaboracion de objetos de oro y de tumbaga fue realizada
por personas especializadas en el arte de trabajar los metales, arte-
sanDs con grandes habilidades en el conocimiento de la tecnologia
y de las representaciones de diversas formas cargadas de un gran
simbolismo magico religioso.

Oistribucion de los objetos de oro en Costa Rica
Los objetos de oro de Costa Rica poseen rasgos y estilos caracte-

rfsticos que los diferencian de los que se elaboraron en las areas
mesoamericana y suramericana. las formas evocan la vida diaria de
los habitantes de la Costa Rica precolombina y reflejan las creencias
y costumbres de quienes los elaboraron.

Aun cuando la tecnica del trabajo en oro se difundio del sur
(Colombia, Peru, Ecuador), en Costa Rica se desarrollo una produc-
cion y estilos propios, donde sobresalen piezas can rasgos comunes
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en las representaciones con motives de aves, hombre-aves, hombre-
jaguar, pectorales circulates 0 en forma de "U".

En Costa Rica se han encontrado objetos de oro manufacturados
en Panama y Colombia, asl como piezas elaboradas en el area meso-
americana; sin embargo, estos objetos no cuentan con un contexte
dentlfko que n05 permitan dilucidar con exactltud su procedencia y
ublcactcn temporal. De igual menere, se ha reportado el hallazgo
de objetos de oro de estilo costarrfcense en el area central de Mexi-
'0.

las piezas reportadas de excevecfones cientlficas se hallaron en
ccntextos funerarios, tanto en la Region Central como en la Vertien-
te Atlantica, y recientemente en el Pacifico Norte.

En la subregion Guanacaste, especificamente en la zona de
Bahia Culebra, se encontro en superficie un molde de ceramica que
strvlo para modelar una rena de oro, el cual es un elemento muy
importante que permite visualizar y corroborar la t,knica empleada.

Otros materiales utilizados
en la elaboraci6n de objetos precolombinos

Pese a que la muestra de esta exhibicion no cuenta can objetos
de este tipo de materiales, creemos que es importante hacer men-
cion de ellos para hacer enfasis en las destrezas que tuvieron los
indigenas al emplear otros materiales no tradicionales.

EI hueso

Para la elaboracion de objetos en hueso, ya fueran estos largos,
cortos 0 bien en dientes, se emplearon tanto los huesos de ani males
como de humanos.

Con huesos de animales se fabricaron diversidad de objetos tales
como orejeras, agujas y colgantes, con dientes tanto de animal
como humanos confeccionaron collares.

A los huesos se les sac6 el tuetano (tejido interno), el cual quizas
fue empleado como parte de la dieta.

La fractura de los huesas, principalmente los largos se pudo
haber dado por percusion con otro hueso 0 con una piedra, y alisa-
do por medio del desgaste can otro instrumento y la utilizacion de
abrasivos. Tambien pudieron haberse utilizado artefactos como
cunas, hachas 0 buriles.

La decoracion de estos objetos principal mente consistia en line-
as finas incisas 0 disenos calados, asi como el tallado los que debie-
ron haberse hecho can objetos de piedra punteagudos y de hueso.

La concha

.. Una gran diversidad de especies de conchas 0 caracoles fueron
utllizadas en s~ !orma natural, unicamente se les hacia un agujero
para la suspension y elaborar finos collares 0 colgantes.

. Algunas conchas fueron talladas para formar figuras de aves a
anlmales. las perlas tambiE!n fueron utilizadas como adorno .



Segun relatan los crontstas esperioles. los indigenas temblen uti-
tizaban los caracoles como instrumento musical en especial wando
iban a le guerra.

La resina
La resina era extraida de algunos arboles como el copal, el cual

al ser rasgada su corteza da una sustencte viscose. Esta sustancta.
dejandola secar produce una masa que adquiere la consistencia
apropiada para modeler con ella objetos.

En su mayo ria, los objetos herhos con resina son de tamano
pequefio como pueden ser las cuentes para hacer coltares y los col-
centes de formes cnversas, principal mente aves y otros animales.

Acerca de la tecnlca de manufactura, podria decirse que es simi-
lar a la de modelar objetos de arcilla, con la pasta (resina) se di6 la
forma deseada y con instrumentos de hueso, madera u otrm se
hicieron 1mdetalles como los ojos, el pico, extremidades eliminando
las partes sobrantes.

Luego de hecho el objeto, se dejaba secar, adquiriendo una gran
dureza. Algunos de estos objetos han sido cubiertos con pequenas y
delgadas laminas de oro.

La cesteria. el tejido y el cuero
Muy poco conocemos acerca de la manufactura y usa de la ces-

teria, el tejido y el cuero en tiempos precolombinos. Lo anterior
dadas las caracteristicas de la materia prima, la cual se descompone
can rapidez, maxi me en dimas tropicales como es el de Cmta Rica, y
es difidl que se conserve en los sitios arqueol6gicos.

Las cestas al igual que en la actualidad, se manufacturaron de
fibras vegetales en diferentes formas, tamanos y tejidos 0 tramas.
Los usos de estos objetos y de la corteza de algunos arboles van des·
de la confecti6n de recipientes, hasta telas empleadas para cubrirse
a manera de enagua 0 entre las piernas. Las herramientas asociadas
a estas actividades son las hachas, los machacadores de corteza, los
husos para hilar el algod6n, y los cuchillm entre otros.

EItejido fabricado de fibras de algod6n, podria haber sido tefii-
do con algunas sustancias extrafdas de raices, semillas y moluscos.

EI cuero obtenido de algunos animales, quiza seleccionado por
la belleza de su pie I y el tamafio, fue usado como parte de la indu-
menta ria corporal.

Madera
Muy pocos ejemplos conocemos de objetos manufacturados en

madera. Hace algunos afios, en el sitio Retes, localizado en las faldas
del Vo1can Irazu, mediante excavaciones cientificas se hallaron bas-
tones, tam bores can hendidura, metates mesas y figuras humanas
hechas en madera.

Lamadera empleada, segun los especialistas, es de arbolescono-
cidos con el nombre vulgar de Mariquita, Laurel, Pil6n, Paio de
Chancho y Cocobolo. La buena conservaci6n de estos objetos en

este sttio se debi6 a las buenas condiciones del suelo el cual conte-
nfa ceniza volcanica y a las cualidades de la madera.

Las herramientas empleadas para la manufactura de estos obje-
tos deben haber side instrumentos punzo-cortantes tales como
hachas, ctnceles. buriles y cuchillos.

Las tecnlcas empleadas fueron las de obtener tablas 0 desbastar
un tronco 0 un fragmento de madera desgastilndolo haste lograr
las proporciones deseadas, luego se tall6 el objeto y se Ie di6 el aca-
bado final simplemente allsando 0 puliendo la madera.

Las decoraciones ccnsisten en calado, canales y motives elabcra-
dos en alto y bajo relieve.

EI usa 0 la funci6n de estos objetos este asoctado a ser instru-
mentos musicales como los tambores de hendidura 0 de parche, los
recipientes como los metates obedecen a funciones culinarias-cere-
moniales y los bastones fueron utilizados por personas de alto ran-
go como simbolo de autoridad.
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,
Colgante antropomorfo
300 i1.c.-SOO d.C.
Cekedonla, 11,3 x 1,9
Gran Nicoya,.
Colga'lle antropomorfo
300 a.C.-5OO «c.
Jadelta, 13.1 x 2.2
Gran Nicoya
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•
Colg'lnte antropomorfo
300 e.c-soo c.c.
Jadeita, 13,4 x 2,2
Gran Nicoya

U
(olga'lte rectangulilr
300 a.e.-SOO c.c.
JadeTta, 12,8 x 2,2
Gran Nkoya
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..
Colgante antropomorfo

300 a.C-SOO a.c.
Jadelta, 12 x 1,6

Gran Nicoya

•
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,
Colgante petalQide
300 e.c.-soo d.C.
Serpentinita, 12,3 ~ 4,3
Grall Nicoya

•
Colgante antropomorfo
]00 a.e.-SOO e.c.
Serpentinita, 10 x 4,2
Gran Nicoya

•
Colgante antropomorfo
300 e.c.-soo e.c.
Jadei!a, 9,5 x 5
Gran Nicoya,

Colgante antropomorlo
300 a.e.-SOC eu;
Serpentinita, 10x 4,2
Gran NicoYiI

•
Colgant", antropomorlo
300 <I.C-SOO c.c.
Jadelta, 9.5 x 5
Gran Nicoya

,
Colgante antroPomOrfo
300 a.c.-soo e.c.
Jadeita, 6,6)( 3,2
Gran Nicoya
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,
Colgante antropomorfo

300 a.C-500 d.C.
Jadeita, 6,3 x 3

Gran Nicoya

•



"Colgante antfOpomorlo
300 a.(.-500 d.C,
Jadelta, 14,5 x 2.5
Grarl Nicoya

•
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,.
CoUar de cuentas
300 <I.C·500 d.C.

Jadelta-Serpentmita. 36,2 x 6
Gran Ni<:oya

•



..
N~riguer. loomorfa
300 ;I.e·500 e.c,
Nelrila, 1, I ~ 3,4
Gran NjCoya

."..
Orejer.s
300 a.c.·5OI) ac.
Verdilil, ],6 I( 4,1 '2.11( 3.8
Gran Nicoya

•S&

"Tuba <iUndtico
300 a.C.-5OO o.c.
Jadefta.16,llt 1,5
Gran Nicoya



S9

,.
Collar de cuentas largas

300 <1.C.-5ooc.c.
Jadelte-Calcedonla-Serpentinite. 28,5)( 5,5

Gran Nicoya

•



'"Tubo cilfndrico
300 e.c.-soc d.C.
Jadelta.14~ 1,5
Gran Nicoya

'"Tuba cilindrico
300 s.c.-soc d.C.
Jadeita, 13.2 x 1,2
Gran NicoYiI
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U/24

"Tuba cillndtico
300 e.c-soo d.C.
Jadelta, 14,3 x 1,4
Gran Nicoya

,,,,.
Orejeras
300 e.c.-soc e.c.
Jade Ita, 2,7 x 2,2/2.9 x 2.4
Gran Nicoya



D
Col9ante

300 a.C.-500 d.C.
raoette. 3 x 2,8

Gran Nicoya

"Colgante antropomorfo
300 a.C.SOO e.c.
Jadalta, 6,9x 1,9

Gran Nicoya

'"

,.

'"Colgante antropomorfo
300 a.c.-sco d.C.

Calcedonia, 3 x 2.5
Gran Nicoya

,.
Colgante antropomorfo

300 a.C.-500 d.C.
Cakedonia, 3,2 x 2
vernente Atlantica

,.
Colgante (uadrangular

300 a.C.-500 d.C.
Jadeita, 6,6 x 5.5

Vertiente Atlantica
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ae
Colgante antropomorlo
300 i1.c.-SOO e.c,
Calcedonia, 39 ~ 8,3
Gran Nicoya

•



•

"Colgante <Intropomorlo
300 e.c-soo c.c.

Serpentimta. 21,5 • 5
Gran Nicoya



as
Colgant ... guja
300 a.e.-SOO e.c,
Jadeita, 10.8 x 0,8
Gran Nicoya

"Pistilo
300 e.C.-500 c.c.
Jedetta. a x2.S
Gran Nicoya

"V.Flener.
]00 a.e.-500 ac.
~rpentina.3x ],5
Gran Nicoya

aa
venenera
300 a.e.·500 ac.
Serpenlina, 3,2 II3,5
Gran Niwya

..
Colgante-hacha
300 a.e.-soo d.c.
Serpentina, 18,8 l( 4,6
Gran Nicoya

•



•

..
Colgilnte-<lguja
300 a.c-soc c.c.
Jadeita, 11 J( 0,8

Gran Nicoya



..
Collar con cinco tubes
300 iI.e.-SOO c.c.
1<1deita-C"lcedonia-Serpentinita.]4 <'argo)
Gran Nicoya

•
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..
Collar de eueetas lar9a5

300 iI.C.-SOO a.c.
redene-cetceocnte. 305 x 85

Vertiente Atlantica

•



..
Colg,llntfl antropomorlo
300 a.e.·500 e.c,
Nefrita, 5,7 x 2.4
Gran Nicoya

.,
Colgante antropomorfo
300 a.e.-SOOd.c.
Serpentinrta. 10,5 114.8
Gran Nkoya

•

.,
Colgante antropolEoomorfo
300 a.C.-500 d.c.
Jadetta, 9 x3,7
Gran Nicoya..
Colgante antropomorlQ
300 a.C.-500 c.c.
Jadeita, 8 x"
Gran Nkoya



..,.
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Colgante antropomorfo

300 a.c.-SOO c.c.
Serpentlntta. 12,8 x 0,9

Gran Nicoya

•



..
Colgant. ilntropomorlo
300 a,C.-5OO a.c,
Jildefta, 13, 1 ~2,2
Gran Nicoya..
Colgante .ntropomorfo
300 •. C.·500 e.c.
Jadefta,13,5)(6
Gran Nicoya

•70

..
Colgantll antropomorlo
300 e.c.-sco c.c.
Serpentln .., 7 x 2,5
Gran Nicoy"

4•
Colgante antropomorfo
300 a.c.-SOO c.c.
Jadelta, 9,5 x 1,5
Gran Nicoya



·,
Colgiinte antropomorfo

300 a,c.-SOO e.c.
Calcedo"ia. 10,1 ~ 3,8
Vertiente Atlanlka

•



sa
Colgante antropomorlo
300 a.e.-500 ac,
Jadelt., 8,9. 4.2
Gran Nicoya..
Colgant. antropomorfo
300 a.C.-500 ac.
Jadtlta, 10,5 x 1,8
Gran NkOY<l

•

"Colga"l11 antropomorfo
300 e.c-soo c.c.
Jade Ita, 8 x 4
Gran Nicoya



"Colgilnte antropomorfo
300 a.C-SOO d.C.
Jadetta, 19,5 x 6

Gran Nicoya

•



..
Colg,mte antropomorlo
300 a.C.-500 ac,
Jade'ta, 10,7)14
Gran Nicoya

•

"

"Colgante antropOmorfo
300 a.c.·soO d.c.
Jecelta, 8,3 (alto)
Vertiente Atlantica
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,.
Colgante antropomorfo

300 a.C.-5OO d.C.
Jadelta. 8 x 5,7

Vertiente Atlantica

•
-~



�o

..
Co194l'tle .... tropomorlo
300 • c.·SOO d C.
*'-1'1',6.5" 2,9
Gr,n Nltoy•

n
Colganle antropomorfo
300 a.c..5O() e.c,
JoJdelta, 5,8x 2.6
Vertiente Allantl~.

•.,...
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50
Colg~nteilntropomorlo

300 i1.C.·500 e.c
An"nisc:., 16.5.1

Gran NICOYil



..
Colgante antTOpomorlo
]00 a.C.-5OOs.c.
Jadeila, 5.3 ... 3.1
Gran Nicoya

.,
Colgante antropomorfo
300 a.C.-5OO d.C.
Jadella, 9>( 4,4
Vertie"te Atl~ntj(a

•

.,
Colgante antropOtnorfo
300 ".C.-500 a.c:
Cakl!donia. 7,5 ...3
Grim Nicoya



"Colgante antropo:loomorfo
300 a.c.-SOO e.c.
Jedeita. 8,] ~4,3

Vertiente Atl.int;,a

•



..
Colgante antropomorlo
300 <I.C.-5OO e.c,
Jadelt"" 10, 1 ~ 4,5
Gran NteoyOl

.7
Colgante antropomorfo
)00 a.e.-SOO e.c,
Jadeita, 10,S I( 4,5
Gran Ni(oya

•eo

..
Colgante antropomorfo
300 a.e.-500 e.c.
Jecefta, 9 l( 4, 5
Gran NiCoya



••Colgante antropomorlo
300 a.c.·SOO d.C.
jacette. 9 ~ 4,3
Gran Nl<oya

•



..
Colgante antropomorlo
300 a.e.-SOO d.C,
Jadeita, 9,9 x 1\
Gran Nicoya

n
Colgante antropoavimorlo
300 <I.C.,5oo e.c.
Nefrita, 13,9 x 2,2
Gran Nicoya

•

,.
Colgant", antropoilvimorfo
300 a,C.,500 c.c.
Jadeita, 9,3 x 4,3
Gran Nicoya

"Colgante antropoavimorlo
300 <I.C.·500 a.c.
Jadeita, 7 x 3,2
Gran Nicoya



•

6.

6.
Colgante antropozoomorfo

300 ~.C·500as:
J~deita, 13,7x 5,4
Verti'mte Atlantica

"Colgante antropoavimorfo
300 a.C-SOO d.C.

Calcedonia, 85 x 3.4
Vertiente Atlantka



,.
Colgante antropomorlo
300 a.C-SOO o.c.
Diabasa. 14 x 4
Gran Nicoya

•---
.

"Colgante antropomorlo
300 <I.e.-SOQ o.c,
Jadeita, 8,5 x 2,6
Gran Nicoya



n
Colgante antropomorlo

300 <I.C.-500 d.c.
Jadeita, 9,5 x 3,7

Gran Ntccye

•"5



,. .
Co/gante con jeroghfo5
300 e.c-soo d.c.
Jadeita, 22, 1 ~ 3,7
Gran Nicoya

•B&

ea
Colgante-cUChara
300 <I.C.-500 ac.
J<ldeita, 3 x 10,7
Gran Nicoya



M' "asc a ra humana
300 a,C.·500 d.C.
Jadeite. 7.5 x 7

Gran Nicoya

•&7



'"

'"Colgante antropomorlo
300 a.c.·SOO d.C.
Cakedonia, 9,7 K3
Gran Nicoya

,.
Cucchara
300 iI.e.·500 d.C.
Jadelta, 4,3x 10,7
Gran NI(oya

•aa

8'

80
Colgante rectangldar
300 a.c.·SOO a.c.
Jadeita, 11,8 x4,7
Gran Nicoya

'"Colgante antropomorlo
300 a.e.·500 e.c.
Jadelta, 9,3 x 4
Gran Nicoya



..
Colgante ayimorfo

300 a.c.-SOO e.c.
(akedonia, 11.1 ~ 4
Vertiente Atlantica

•&9

1~



- --_.- ---------~-,...~- -,.~.~,

...
Colgaote i1vimorlo
300 a.c..SO(J d.C.
Jadeitil, 11,2 ~ 2,4
Gran NI{OYil

••
Colgante al/imorfo
300 e.c-soc d.C.
Jaderta, 8,5 x 2,5
Gran Nicoya..

Colgante avimorlo
300 a.C-SOO a.c.
Jaderta, 24,7 x3,S
Gran Nicoya

•
,



..
Colgante avirnorfo

300 a.e.-SOO d.C.
Jadetta, 7,9 x 3,7

Gran Nicoya

.,
Colgante avlmorfo

300 a.e.-SOO s.c.
Jade(ta, 6,9 x 3,6

Gran Nicoya

90
Colgante avimorfo

300 a.e.·500 e.c.
Jadeita. 13,5 x 6

Gran Nicoya

•91

1~



I

~5

.,
Colgantl:' zoomorlo
300 <I.e.-500 c.c.
Jadelta, 1,5 K 1,5 x 7
Gran Nimya

..
(olgante zoomorfo
300 a.C-SOO d.C.
Jadei!a, 2,2 x 8,9
vertiente Atlantica..

Colgante zoomorfo
300 a.e.-SOO de.
Jade;ta, l,a x 1 x 6, 1
vertiente Atl~nti(a

•
,

..
(olgante ZOOmorlo
300 a.e.-soo c.c.
Jadeita, 7,2 x 2,3
Gran Nicoya



94
Colgante zoomorfo

300 e.c.-soc c.c.
Serpentina, 5,1 x 2,5

Gran Nicoya

•

1~

94



"

"Colgante zoomOrlo
lOO a.(.-5OO e.c.
Jadeita. 8,S I( 4,8
Gran Nkoya..
Colgante toomorfo
300 a.C.-500 ac,
Jadefta, 111( 2
Gran Nkoya

•

.,
COlgimte zoomorfo
300 a.C.-5OO e.c.
Jadelta, 12,91( 1,4
Gran Nicoya



..
Colgante antropomorfo

300 O3.C.-5OO e.c.
Serpentina, 13 ~ 2.3

Glan Nicoya

\ •95

1~



...
Colgante antropomorlo
300 a.C..5OO e.c,
Jadefta, 7,4 113,4
Vl!'ftiente Atl;\nli(i!

,..
Colganl. anlropomorlo
300 a.C.-5OO ac.
Jadefta, 11 115
Gran Nicoya

•

,.,
Colganl" antropomorfo
300 a.C,-500 e.c.
Jadelta, 10,2 x 5.1
Gran Nicoya



,m
Colgilnte ilntTOpomorfO

300 iI.e-500 e.c.
Jadefta. 7,6x 4.2

Gran Nicoya

•97



,..
'0'
Corgaote antropQl'11orlo
30<) a.C-SOO e.c.
Jadelta, 8,3 x 2,5
Gran Nicoya

."Corgante antropomorlo
300 a.e.-SOO d.c.
lavaandeSili(il,10,8x4,S
Gran Nicoya

,..
Colgante antropomorfo
300 a.e.-SOO d.C.
Serpentina, 4,6 x 2,3
Gran Nicoya

•

'GO
COlgante antropomorfo
300 e.c-soo a.c:
Jadeita, 11 x 4,2
Gran Nicoya



'07
Colgante antfopomorfo

300 a. (,-500 sc.
Nefnta. 12,6 ~ 5,3

Gran Nicoya

•



...
~t •• "trvpo~io
300. (..500 If C.
Hdb1ot. Io.h •.5
Gf_HI'tOYil

•1""

'"

no
Collil*nt•• ntfOpOmorfo
300~ "'500 e.c,
S.rper'lllfli1a. 9 _ 4,2
Gran Nkoya



•

'M
Colgant. anti opomorlo

lOG I C.·500 6.C.
,.«&.9 ..... ,2

Gran Nic~1



�7

'"Colgant", antropomorlo
300 a.c.-soo ac.
Jadeita, a x 4
Griln NicoYiI

'"Co.gante antropomorlo
300 a.C.-500 e.c.
Serpentinita, 9,S x 4,5
Gran Ni(oya

,,,
Colga"te antropomorfo
300 a.C.-5OO d.C.
Jade!ta, 10,5 x 4,5
Gran Nicoya

•



".Colgante i1ntropomorlo
300 a.e.-SOO e.c.

sercenttoe. 9,3 ~ 4,3
Gran Nicoya

•



,..
Colgante antropomorfo
300 a.e.-SOO e.c.
Nefrila, 12,3 x 5
Gran Nicoy a

n.
Colgante antropomorfo
300 a.e.-SOO d.C.
Jade'la, 9,5 x 4,7
Gran Nicoya

•

'"Colgante antropomorfo
300a.c.-soo de.
Serpentina, 9,8 x 3
Gran Nicoya



U4
Colgante avimorfo

300 e.c.-soo a.c.
Serpent;nita, 8,9 x 3

Gran Nicoya

•

1~



"0

eaa
Colgant~ avimorlo
300 e.c.-soc e.c.
Jade;ta, 1),9>::2
Gran Nicoya

",
Colgante aVimotfo
300 e.c.-soo a.c.
Jedelta, 13,2 x 1
Gran Nicoya

'"Colgante avimorfo
300 e.c.-soc e.c.
Jadeita. 8 x 2.7
Gran Nicoya

,u
Colganle avimorlo
300 a,C.-500 d.C.
Nefrita, 10,2 x 2,9
Gran Nicoya

''0
Colgante avimorfo
300 e.c-soc c.c
Jade;ta, 5.2 x 2,3
Gran Nicoya

•106
>



".Colgante avimorfo
300 <I.C.-5oo e.c.
Jadelta, 16,8 ~ 4,6
Regi6n Central

•107



�o

'"Colgante ,"vimorfo
300 a.c.-SOO e.c.
Jadefta, 16K 5
Gran Nkoya

'"(olgante avimorlo
300 a.c.-SOO d.C.
Serpentin;!,), 8,2 l( 4,3
Gran Nicoya

•

'"(olgante avimorfo
300 a.C.·5OO d.C.
Jedetta, 10,8 x 5,1
Gran Nicoya

,..
(olgante <lvimorfo
300 a.c..SOO «c.
Jadefta, 7,6 x 3,9
Gran Nicoya



J
'"Co'gante avimorfo

300 a.c.-SOO d.C.
Jadelta, 7,5 x 3,5

Gran Nicoyil

•109



�o

U9
Colgante avimorfo
300 a,C.-SOO e.c.
Jadelta, 7,4 K3.2
Gran Nicoya

,,.
Colgante avimorfQ
300 e.c..soo e.c.
Jadeita, 10,9 x 3,5
Gran Nicoya

•

".

".
Colgante avimorfo
300 a.C.-500 d.C.
Jadetta, 7,9 x 3,3
Gran Nicoya



•

m
Colgante i1l1imorfo

300 e.c-soc e.c.
Jadelta, 21.3 ~ 4.9

Gran Nicoya



�2

".
Colg01lntezoomorfo-murclelago
300 a.c.·SOO ac.
Jadl!fta, 17,5 x3,3
Gran Nicoyll

•



us
colgante zoornorlo-murci.'"go

lOG <I.C.-5oo e.c.
serpentina, 7,6.3,2

Gran Nicoya

,,,
Colgante zoornorfo-murch~lago

300 a.c.-SOO e.c.
Jadelta, 2,3 J( 7,9

Gran Nicoya

•



.,.
Colgant. :loomorlo-m..,rcielago
300 a.C.-5OOe.c.
Jedelta, 3,8x 9
GranNko~a

•



I

w,
Colgante zoomorfo

300 1I.C.-5OO e.c.
Jadelta, 8 ~ 3.9
Gran Nicoya

•

2~



,..
Colgante zoomorfo
300 a,e.-500 ac.
Jadeita, 1,9 Ienchol
Gran Nicoya

,..
Colgante aVimorfo
300 a.e.-SOO e.c.
Jadeita, 4 x 3,8
Griln Nicoya...

Cuenta tubular
300 a.e.-SOO d.C.
Jadeita
Gran Nicoya

,.,
Colgante zoomor1o
300 a.C.-500 e.c.
Nefrita, 2 x 2,5 x 6,3
Gran Nicoya

..,
Colgante semireetangular
300 a.e.·soo d.c.
Jadeita, 5,8 x 3,5
Gran Nicoya

•



•

'G
Colg01lnte zoomorlo

300 a.c.·SOO e.c.
Jadelta. 4,1 x 21,9
Vertient<:!Atlantica



�4

'47
Machacador de corteza
1·500d.C
Piedra, 2 ~ 5,5 x 6.5
Vertlente Atlantica

•120



•

•••
Metate rectangular tetrapode

1-500dL
Piedra, 8,5 x 31,5 x 25,6

Vertiente Altantka



�4

,..
Mazil antropomorla
1-500d.C.
Piedra, 4 ~ 9
Vertien!e AWintic

•

".
Pistilo avimorfo
1·500 c.c.
Piedra, 16,5 x 10
Vertiente Atlantica



'"figUfil avimorfa tripod e
200·500 a.c.

Ceramica, 34 K21,S
Gran Nicoya

•



,,

~5

,,,
Miiscara antropomorfa
l·S00d.C.
Ceremka, 17,5 x 16,2
Gran Nicoya

•



'"Figur<lantropomorla femenina
200-500 d.C.

Ceramie<!,]O x 19
Gran Nicoya

•125



�5

,..
Sonaja antropomorla
1-500 ac.
Certlmica, 10 ~ 6,5
vernente Atl~ntica

•126



!

ess
Metale rectangular trlpode

1-500 d.C.
Piedra, 26.S It 37,3 x 53,5

Gran Nicoya

•127



�7

...
Metilte rectangular trlpode
1-500 d.C.
Piedra, 23,2 x 60,3 x 40
veetjente AtlAntica

•



m
Metate de panel colgante

1-500 e.c.
Piedra, 70 x 85 x 77
Vertiente Atl~nti(a

•

2~



"""'",,. con ta~ -..-1,..
XJO.500d C
Ct"4mk.,. t7x 12l32.5
Gr.,. NI(Qf •

•



...
Escudm •• ''vl. ~.

)00.500 d.C.
ee-......uu, 12,.s.. .1:1. 30

Gt.,.. NICO)"

•



�o

...
Vasija efigie antropomorfa
500-700 e.c.
CerJmka, 22 J< 13,5 J< 17,5
vertlente Atl;\nti(a .

•



•

""Cabeza antropomorfa
500-1000d.C

Ceramica, 4,5 x 5
Vertiente Atlantica



,..
Salvilla avimorla
1-500d.C.
CeramiCiI, 1311 16,5
Vertiente Atlantica

•



,.,
Sa lvilla ciHndrica a<:inturada

'-500 d.C.
cerarmce. 20x 18,5

plquls

•



,.,
ott. S11obu1 ... con ...
'-SOOd.C.
Cltfo\mic•• 22lt 11
Verti.nte Atljntk.

•

..,
Es(udllla l1emisferica
l-S00d.C.
Ceramica, 8 l( 16
Vertiente Atlantica



J ...
EJCUdill1~1"6riu trlpocM

l·SOOdC.
Ce<~mlUl. '1,5112.",5
veniente A11M\1iu1

•



..,
Olla globular con dlH:oradon antropomorla
300-700d.C.
Ceriimica. 49 l( 49
Gran Nicoya

•



,

1

...
Jarr6n globular tripode de<:orado (on ayes

3()(). 700 e.c.
Cer';mica 54.5.31
Ver1iente Atl.fontica

•



...
alia efigi. ant,opomorf,. trlpode
300·700 e.c,
CerAmica. 28 ~ 33
Gran Nicoya

•



I

uo
TalOn efigie antropomorfo

500-800 e.c,
Cer6ml(a, 15.5 1122,S

Gran Nitoya

•



�5

'"Esfer.a
8QO. 1000 e.c.
Piedra, 70 0
Oiquis

•



,

m
Vasija efigie lloomorfa tripode

300-500 c.c.
cerarrace, 21,S It 24 x 4D

Gran Nkoya

1,

•



�7

",

E$cudilla hemisf~rka
800-1350 d.C.
Cer'mka. 11x 20
Gran Nicoya

•



".
Jam ...globular con pedestal

800-1350 d.c.
Cer;!imka, 30,5 .. 19

Gran Nicoya

•



175 morloJarr60 antrOJKl
800-13SOd.C.
(er~rn;ca,26 ~ 18
Gran Nicoya

•,....



".
Oll~ liJlobul.r trlpode

700-1000d.c.
Ctt;\mlu. 15~ 19

Vertiente Atl.3nti(,)

'"Olla globular
1000·1350 e.c,

Cf' "mita, 33x 33
Grall Nkoya

•147



T>O
~t ..t. zoomorlo b"lpocki
lOl).XlO d C.
!"tedr .. 2811 2S II ".S
G,." Ni(oy.

•



I

-~t. ~ tJ1pode
)(I().100 d c.

PMdr.t, )"16,3.0: 82.S
Gf.tn HICO)"

•



�9

".Metate avimorfo tripodf:'
300-700 d.C.
Piedra, 35 x 31 x 78
Gran Nicoya

•



•

•

I

""Metate ovaladQ tetr:'pode
300·700 c.c.

Piedra, 30 x 36 ~ 56
Diquis



�9

..._-----------' .,

,.,
~t •• vimorlo tripocM,
300-700d C.
~r., 1.1.3.. 16 II )0.5
G,.,. NkoyOl

•



•

4~



�o

,..
lncensarto zoomorlo
600-1100 c.c.
Cer<\mica. 34 x 20
Gran Nicoyil

•154



j

'8'
Figuras de guerreros unidas

1000-1500 ac.
PledriJ, 35,5 x 35,5 x 11

vertlente Atl.intica

•155



-..-..-.,..,._... .. -.~. ." ----- -,....~

...
H;acha dobl.
1200-1500 e.c.
Piedr,l. 5.411 12,5
Gran Noc:oyit

•1S&



""011•• figl. antrot»morho tripod_
1200-15SOd.C.

(er.mll:.a, 23.5 Jl 25.S
Gril"N"O)'il

•157

4~



,..
Jarr6n tripod" con dec:oraci6nzoomorfa
1200-15S0d.C
Cer;imiciI, 45 x 29 x 27
Gran Nicoya

•



l
r

I

\

...
Figura antropomorfa masculina

lDOO-l100d,C.
Piedra, 41,S x 22 x 12.5

Vertiente Atlantica

•



...
Jarr6n ;roomorlo triPOde
1200-1400d.C.
Cer<'imica, 32 x 27 x 29
Gran Nicoya

•



,..
Jarr6n zoomorfo trlpode

1200-1400 e.c.
CerAmica. 35,5 x 25 x 31

Gran Nicoya

•1&1



�5

""V.ulja .flgl. :loomorfa
600-1100 d.C.
C.rimic •• 44 II28,5 II83.5
Gun Nfcoy•

•



I

'"T.z6fI Mml~f<trico tTlpodot
UOO·lSSOd C.

ewjmlu. 24 x )1,5G,..., Nkoy•

•

4~



�6

...
Jarron globular con pedestal
1200-1SS0d.C.
Ceramica, 33 x 24
Gran Nicoya

•1&4



\

I

,.,
Fig",raantropomorfil femenina

1000·1500 d.C.
Piedra. 11 x 5

vernente Atllmtka

! •165



,..
Figura antropomorfa femenina
1000-1500d.C.
Piedra. 45 x 24 x 16.5
Vert;ente Atlantica

•16&



•

I

,.,
FigUfil antropomorfa femen!na

1000-1500 d.C.
Piedra. 48,5 x 24

vertteote Atl<'intka

•

4~



�8

,..
Figura humana.sukia
1000-1S50d.C.
Piedra, 11 )(5,5%9
Vertiente Atianticil

•

,..

,g.
Figura humana-sukia
1000-1500d.C.
Piedra, 23 x 15,5 x 19,5
Vertiente Atlantica



•

,.,
Olla ovoide

1000-1500 a.c.
Ceriimica, 16 x 18.5

Diqufs

'0'

,.,
Es<:udilla hemisferica tripode

lDOO-1500d.C.
CerAmica, 14 x 23,1
Ve"jel"lte AtlAntica

,..
Olla con figura antropomorfa

1000-1500 d.C.
Ceriimica, 6.2 x 8

Diquls

•16,.

4~



�o

'._--~---~_~-'*'i1';:r." ~.....

,..
Va~ijatripode ~oomorfa
l000-1350d.C
ce-amrce. 4,5 ~ 7 x 18,5
Gran Nicoya

•170



•

I

j

,."
lIasija efigie antropozoomorla

l000·1350d.C
Cer.limicil, 21 ~ 12 x 13

Gran Nicoya

•

5~



,

,..

,..
O<.ari~ ;roomorf,.
800-1100 ac.
Ceramic,}, 6. '1,5 1I 5,5
Gran Nicoya

,.,
Figura anb"opomorla con nli'io
500-800 as:
Cerjmica,14,S 1I9 x 6,5
Gran Nicoya

•

""Ocarina avlmorfa
800·1100 d.C.
Cer~mica. 5 x 5 II 7,5
Gran Nicoya



>09
Figura J'oomorla

l000-1500d.C.
piedra, 40x 14,5x 21,5

Diquls

>00
Figura antfOPO~.

l000-1S50d.C.
P~l'a, 35.S x 20 x9

Diqu;"

•

5~



".Olla eflgie :loomorla
1200-1550d.C.
CerAmica. 8.7.6,8 x 13,5
Oiquls

2ff
VaSQ cilfndri(o
1200-1SS0d.C.
Cer"mica,11,5x 16.9
Diquls

•



I

I

2U
J".,.6n tripod .. con decor.dOn zoomorfa

1200·1SSOd.C.
Cl!r'mka. 42,5.38,5

Gran Nicoy•

•

5~



-~--"""""""'-----

",
Figura humana (on espiga
100Q·1S00d.C.
Piedra, 81 x 13)( 26
Diquj~

•



\
I

,..
Figura antropomorfil

l000-1500d.C.
Piedra, 965 J( 20,5 x 26

Diquls

•

5~



�7

",M.-.t. ~oomorlotetripod.
ItlOO-ISOOd.C.
Piedt" 2O.S x 30 II 69
Diqufs

•



I

•1'0

5~



�9

'"Diadema
700-1550 e.c.
Oro. 2,5 x 55,5
71g
Diquis

•

..--- ---- -- ----- ........... --.. ' ~- ..

""=Orej('ras circulares vaciadas
700-1550 s.c.
Oro,6x6,9/6x7
23g/23g
Diquls



,

,

I

,

, ".
Pectoral circular

700·1550 d.C.
Oro, 16,6 (IMgO)

869
Diquls,

,

".aeecte "" forma de gancho
700-1550 d.C.
Oro, 3.9)( 1,5

3,19
Oiquls

no
N"riguera circular

700·1550 e.c.
Oro. 2 (<Incho)

0,95 9
Diquls

•

5~



�o

-----------, ~ .

...
Pectoral circular
700-IS50d.C.
Oro, 16,6 (largo)
110,1 9
Diquj~

US'>26
Orejeras cillndric.as
700-1550d.C.
Oro,2x3,4/1,8)(4
3,39/4,69
Diqur~

•

",
Diadema
700·1550 c.c.
Oro, 3,7 x 54,2
84,6 9
Diquis



1"5

",
Colgantt cascabel ;lIvlmorfo

100·1550 e.c.
Oro, 8,1 x9.9

115,3 9
Diquls

•
•



n,

".
Cascabel con cabell''' humana
700·1550 ac.
Oro, 3,1 l\ 2.9
20,8 9
Diquls

n.
Cascabel con decorad6n de a\le
700·1SS0d,C.
Oro, 3,5 l\ 2,2
25,8 9
Diquls

n,
Cascabel efigie antropomorfo
700-1550 d.C.
Oro, 3,6 l\ 3,6
35,3 9
Diqufs

aaa
Cuenta con figuras zoomorlils
700-1550 e.c.
Oro. 3,1 (an(ho)
9,49
Diquls

>29,,,,
Remates de bast6n
700-1550 e.c.
Oro, 1,4 Jt 1,4/1,5 x 1,3
8.2 9 17, 9 9
Dlquls

•1&&



)

'"cascabel peri forme allimorfo
l00-1SS0d.C
Oro, 2,5 It 1

4,19
Diquls

""ca$Cilbel
700-1SSOd.C.
Oro. 5,3 J( 3

52,7 9
Oiquls

D>
casubel perifonne

lQO.1SSOd.C.
Oro. 3,4 Jl 2,1

15.3 9
Oiquls

•
,



".
Colgante zoomorfo-rilna
700·1550 d.C.
Oro, 2,2 ~ 3,1 X5.9
83,19
Diquis

•



DO
Colgante zoomorlo-rana

700-1550 e.c.
Oro,2,8~8x8.S

63,89
Diquls

•1"9

6~



�2

>4.

",
Colgante zoomorfo_rana
700-1550 d.C.
Oro, 1,1 X 1,8 X3,4
9,6 9
Diquis

,~
Colgante zoomorfo_rana
700-1550 o.c.
Oro.1,lxl,9x3
11,9 9
Diquis

>4,
Colgante zoomorlo·rana
701}..1550 a.c.
Oro,3,8x8x9,1
129.5 9
Diql1is

•190



I
,.,

Colgante antropomorfo
700-1550 e.c.
Oro, 4 K 2,6

12,89
Diquls

•

6~



-----~_._-,

,..
Colgantt:> antropomorfo
7QO.-15S0 d.C.
Oro, 3,6 x 2,5
7,6 9
Diquls

•192



""Colgant. antropomorto
700-15SOd.C.
Oro, 6,2 ~ 4,9

53.79
Diqllls

•

6~



...
CoI5l.rU.llntropomorlo
70().1550d.C.
Oro, 7)14
29.79
Oiqufs

•



1

I

..,
Colprat, .,.tropomorfo

700-15SOd.<.
Oro. 1,7Jl 2.,3

11,211"'....

•



,.,
CQlgante antropomorlo
7()O.15SOd.C.
Oro, 3,6 Jt 1,6
7,2 9
Diqu[s

•196

,..

,..
Colgant", antropomorfo
700-1550 o.c.
ore.s e s
34,4g
Diquls



...
COli_"t. _ntropomorlo I casulMl

7OD-1S50d.c'
0..0, l,7 X),4

21,69
Oiquls

•197



I

~4

>SO
PIKtOfil! antropo:roo,norfo
700-1550 e.c.
Oro, 14.1 (largo)83,
D,qll;S

•



I

,,,
Co1v-nte ."tTOpOZoomorfo

1QO-15SOdC.
01'0, ".4 1l-.2

2$,5.
Oiqul\

•,....
I

6~



�4

.2Sl OOlTlorfoColgllnt. ar'ltropoz
7()().1550 e.c.
Oro, 5,8 x 4.5
41,89
Diquls

•



...
COI\Jant. z:oomot1o ton pleuo5

700.1550d.C.
Oro. 9 .1,1....,

Diqul~

•zo.



�5

",
Colgante antropozoomorfo con ptacas
700-1550 a.c.
Oro, 12,8x7,l
149,39
Diquis

•202



1

,

ass
Colgante con tres figuras zoomorfas

700·15S0d.(.
Oro. 5,6 x 10,6

108 9
Diqu!~

•

6~

I

j



�6

~
cascabel.loomorfo
700-1550 d.C.
Oro, 1,6 x 4,3 x 5,6
37,1 9
crqurs

•



I

",

Colg;Jnte2.oornorlo bidfalo
700·,S50d,C.
OrO,4,9:t4.7

31,1 9
Oiqul'i

•205

6~

I



.. ~.. .:-.~.:: .. "., .. " ". " •• , '" ~ , , " , .. , j ....

, . , •• • I', __ ._._._• .

~7

>0.

zec
Colgante'loomorfo
700-1550 d.C.
Oro, 3.6 x 5.1 x 13.2
146,9 9
DiqlJfs

""Pectoral con decoraci6n '1oomorfa
700-1550 e.c.
Oro, 12,8 (I"rgo)
88,79
Diquis

•



r

,..
pector;ol con decorllcl6n zoomorfa

700-15~d.C.
Oro, 15,7 (largo)

87,29
Oiquls

,

•207

6~

I
I



""Pectoral erreuter con protuberancias
700-1550 d.C.
Oro. 14,6 (largo)
89,8 9
Diquis

•

,."

""Pectoral circular con protuberancias
700-15S0d.C.
Oro, 6.5 (largo)
22,89
Diquis



I
,.,

pectoral clrcul;1f (on protuben.ncias
700-1550 d.C.

Oro. 14,6 (largo)
85,39
Diquls

;

I•
! •

6~ I



�9

,..

,..
Pectoral circular con protuberanclas
7()()-1550 c.c.
0'0,12.5 (fargo)
67,4 9
Diquis

•

,..

,..
Pectoral circular con protuberancias
700-1 SSO d.C.
Oro. 8.8 (largo)"9
Diqu(s



t

1

\

,.,
PectOf".l dn;ul.r con protuber ..ncl'l

7QO..1550dC.
Oro, 13.4 (largo)

53.1 9
Diqui'

•

6~ I
I
I



,.,
Colgante avimQrfo
700-15S0d.C
Oro, 11.4 J( 14,5
153,7 9
Diquls

•



I

I

I

I

,..
Colgante antropomorfo

700-15SOd.C.
ore. \Ol( 9,9

186,15 9
Oiqu[s

•

I



,..
Colgante a"imorfo bicefalo
700-1550 d.C.
Oro,7,4x8,2
112,89
Oiqllls

•



t

I

".
COlg~1".vlmorfo

101).1550<1.(.
oro,'I<S,9

19.29
o.qu'

•

7~

I



",
Colgante avimorfo
700-1550 a.c.
Oro, 5,2 x 5,7
46.89
Diquis

•



I Colgante aVimo~
1OQ-15SOd.C.
Oro. 9,6. 10,7

162,4 !I
Oiquls

•

7~

I



�4

,."
Pectoral antropozoomorfo
700-1550 e.c.
Oro. 1S.B (largo)
91,S 9
Diquis

•



I

Pinu o;onde<orad6 D4n ~OOmorfil
700·1550 e.c.
Oro, 6,2 .. 6,8

90,3 9
Dlquls

•

7~

:I I
I



�6

".
Colgant!! l!.oomorfo
700-1550 e.c.
Oro, 1.6 ~ 1,8
21,4 9
Diquis

•220



'"Colgante zoornorfo-oso sedoso
700-1550 e.c.

Oro, 3.5 x 3,2 ~5,7
49,79
plqurs

".
Colgillnle zoomorfo

7QO-1550d.C.
Qro,l.4xl,S1l2

7,5 9
Oiquis

•

I
I
I

I

zn
Colgante l'oomorfo

1QO-15SOd.C.
Oro. 1.1 Jl 0,9)1 2, 1

8,S 9
Diquls

•



aaa

""Colgante avimorlo
700-1550 a.c.
Oro,2.5xJ.2
5,62 9
Diquis

,..
Colgante avimorlo
700-1550 e.c.
Oro, 2,4x 3
3.4 9
Diquf~

",
Colgante avimorfo doble
700-1550d.C.
Oro, 2,3" 4,6
9,4 9
Diquis

•



"'"CoIgllntoe IIvimorfo dobl.
700-1550 ac,
Oro, 2)1 3,85

10.59
Oiquls

""Colg",nte IIvimorfo
7(l()-lSSOd.C.
Oro, 1,411z.z

2.57 9
Oiquls

•

II
I
I

I
I'

I



�8

,..
Colgante avimorfo
700·1550 e.c.
Oro, 7,2 x 7,3
43.3 9
Dlquis

•



""Colgante i1ntropoavimorfo
700-15SOd.c..

Oro,S,,4
15,1 9
Diquis

7~

•

i
I
I
I
I

I
I
I
I

I
I

I
I
II'
IF
iiII
I
I
i

I

I
I

......._ ......-



�8

""Colgante avimorfo
700-1550d.C.
Oro. 2.6 K2,6
3,4 9
Diqui5

•

,..

aee
Colgante aVimorfo
700-1550 c.c.
Oro.3K2,9
'9
Diqui5
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•Colgante antmpomorfo
300 <I.C.-SOOd.C.
celcedon!a, 11,3 x 1,9
Gran Nicoya
INS. 6026
p.52

,
Colgante antropomorto
300 a.e.-SOO a.c.
Jadeita, 6,3 x 3
Gran Niwya
INS, 6188
p.S5

,
Colgante antropomorfo
300 a.c.-SOO o.c.
Jadeita, 6,6 x 3,2
Gran Nicoya
INS, 6190
p.54

4
Colgante antropomorfo
300 a.e.-SOO a.c.
Jadeite, 13.4 x 2,2
Gran Nicoya
INS, 6224
p.52

s
Colgante petaloide
300 a.e.-SOO a.c.
Serpentinita, 1:2.3x 4,3
Gran Nicoya
INS,6315
p.54

•Colgante antropomorfo
300 a,e.-SOO e.c.
Serpentinita, 10 x 4,2
Grim Nicoya
INS, 6676
p.54

,
Col9ante antrQpomorfo
300 a,e.-SOO d.C.
Serpentinit", 10)( 4,2
Gran Nicoya
INS, 6677
p.54

•Colgante antropomorfo
300 a.c.-SOO d.C.
Jadeita, 9,5 x 5
Gran Nicoya
INS,6678
p.54

•Colganle antropomorfo
300 a.C.-500 d.C.
Jade;ta. 9,5 x 5
Grafl Nicoya
IN5,6679
p,54

••Colgante antropomorlo
300 a.e.-SOO d.C
Jadeita, 13,1 x 2,2
Gran Nicoya
INS, 6746
p.52

•22"

"Colgante antropomorfo
300 a.C-SOO a.c.
Jadetta, 12 x 1,6
Gran Nicoya
INS, 6759
p.53

"Colgante rectangular
300 a,C-SOO e.c.
Jadeita, 12,8 x 2.2
Gran Nicoya
INS.6866
p.52

"Colgante antropomorlo
300a.C-500 e.c.
Jadefta, 14,5 x 2,5
Gran Nicoya
INS,6871
p.55

,.
Collar de cuerrtas
300 a.C-500 c.c.
Jedelta-Serpentiruta, 36,2 x 6
Gran Nicoya
INS. 1458
p.57

"Tubo cilindrico
300a.C-500 d.e.
Jadeita, 16.1 x 1.5
Gran Nicoya
INS, 1473
p.58..
Nariguera zoomorfa
300a.e.-500 d.e.
Nefrita. 3,1 x 3,4
Gran Nicoya
INS,4474
p.58

17/m
Orejeras
300 a.C"SOO d.e.
Verdita, 3,6 x 4,1/2.3 x 3,8
Gran Nicoya
INS, 5865/5866
p,58

,.
Collar de cuentils Iilrgas
300 a.e.-500 d.C.
Jadeita-CakedOfl ia-Serpentifl ita,
28,S x 5,5
Gran Nicoya
INS, 1445
p.59

,.
Tubo citindrico
300 a.e.-SOO d.C
Jadeita, 14x 1,5
Gran Nicoya
INS, 1471
p.60

"Tuba cilindrico
300 a.e.-500 d.C.
Jadejta, 14,3 x 1.4
Gran Nicoya
INS, 1472
p,60

>2
Tubo cilindrico
300 a.e.-SOO a.c.
Jedelta, 13,2 x 1,2
Gran Nicoya
INS, 1477
p.60

:13/24
Orejeras
300 a.C-SOO d.e.
Jadeite, 2.7 x 2,2/2,9 x 2,4
Gran Nicoya
INS. 1794/1795
p.60

"Colgante antropomorfo
300 a.e."SOO o.c.
Jadeita, 6,9 x 1,9
Gran Nicoya
INS, 1638
p.51

"Colgante cuadrangular
300 a.C-SOO ac.
Jadelta, 6,6 x 5.5
Vertiente Atlantica
INS. 1938
p.61

>7
Colgante
300 a.e.-SOO e.c.
Jadeita. 3 x 2,8
Gran Nicoya
INS, 5855
p.61

,.
Colgante antropomorfo
300 a.e.-500 a.c.
Calcedonia, 3 x 2,5
Gran Nicoya
INS, 5867
p.61,.
Colgante antropomorlo
300 a.e.-500 a.c.
Calcedonia. 3.2 x 2.
Vertieflte Atlantica
INS. 5868
p.61

,.
Colgante antropomorlo
300 a.e.-500 d.C
Cakedonia, 39 x 8,3
Gran Nicoya
INS, 6529
p.62

"Colgante antropomorfo
300 a.e.-500 d.e.
Serpentinita, 21,S x 5
Gran Nicoya
INS. 6910
p.63

"Venenera
300 a.e.-500 d.C
5erpentina, 3 x 3.5
Gran Nicoya
INS. 2088
p.M

as
Venenera
300 a.C-500 ac.
Serpentina, 3.2 x 3.5
Gran Nicoya
INS,S947
p.64..
Colgante-hacha
300 a.C-SOO e.c.
Serpentina, 18.8 x 4,6
Gran Nicoya
INS, 6457
p.64..
Colgante-aguja
300 a.e.-500 e.c.
reoerta, 10,8 x 0,8
Gran Nicoya
INS,6730
p.M..
Colgante-aguja
300 a.C·500 s.c.
reoene. 11 x 0.8
Gran Nicoya
INS, 6731
p.65

"Pistilo
300 a.C-500 d.e.
Jedeita, 8 x 2,5
Gran Nicoya
INS, 6761
pM

..
Collar de cuentas largas
300 a.C-500 a.c.
Jadeita-Calcedonia, 30,5 x 85
Vertiente Atlantica
INS, 1190
p.67

,.
Collar con cinco tubos
300 a.C-500 de.
Jadeita.Calcedonia- Serpenti nita,
34 (largo)
Gran Ni<:oya
INS, 1433
p.56

4.
Colgante antropomorfo
300 a.C-500 d.C
Nefrita, 5,7 x 2,4
Gran Nicoya
INS, 6474
p.68..
Colgante antropozoomorfo
300 a.C-500 d.c.
JadeTta. 9 x 3,7
Gran Nicoya
INS. 6739
p.68

'"Colgante antropomorfo
300 a.e.·500 d.e.
Serpentinlta, 10,5 x 4,8
Gran Nicoya
INS, 6788
p_ 68



·,
Colgante antropomorfo
300 a.C-SOO c.c.
Jadelta. 8)( 4
Gran Nicoya
INS, 6859
p.68

"Colgante antropomorfo
300 a.e.-SOO a.c.
Jadeita, 8)( 4
Gran Nicoya
INS, 6738
p.72

44
Colgante antropomorfo
300 a,C.-SOO a.c.
Serpentinita, 12.,8 x 0,9
Gran Nicoya
INS. 6920
p.69

..
Colgante antropomorfo
300 a.c.-SOO d.C.
Jadelta, 8 x 5,7
Vertiente Atlantica
INS, 297
p. 75

"Colgante antropomorfo
300 a.e.-SOO d.C.
lacerta 8,3 (alto)
Vertiente Atlantica
INS, 1784
p. 74..
Colgante antropomorfo
300a.c.·SOOdC.
Iadetta, 6,5 x 2.9
Gran Nicoya
INS. 4875
p.76

"Colgante antropomorfo
300 a.c.-sOO d,C.
Jadelta. 8,9)( 4,2
Gran Nicoya
iNS. 6723
pol2

45
Colgante antropomorfo
300 a.c.-SOO d.C.
Jadeita,13,1)( 2,2
Gran Nicoya
INS, 6482
p.70

••Colgante antropomorfo
300 a.C.-500 d.C.
Serpentine? x 2,5
Gran Nicoya
IN5,6490
p. 70 "Colgante antropomorfo

300 a.C.-500 o.c.
Jadeite, 5.8 x 2,6
Vertiente Atlantica
INS, 5877
p.76

.7
Colgante antropomorfo
300a.C.-500 a.c.
Calcedoniil,10,l x3,8
Vertiente Atlilnticil
INS, 5509
p.71 ,.

Colgante antropomorlo
300 a.C.-500 ac.
Jadeite, 10,7 x4
Gran Nicoya
INS, 6615
p.74

..
Colgante antropomorfo
300 a.C.-500 d.C.
Jadeita, 13.5 x 6
Gran Nicoya
INS, 6603
p. 70

••Colgante antropomorfo
300 a.C.-500 ac.
Jadeitil. 9,5 x t.s
Gran Nicoya
INS, 6624
p.70

,.
Colgante antropomorfo
300 a.C.-500 a.c.
Jadeite. 5,3 x 3,1
Griln Nicoya
INS, 1723
p.78

••Colgante antropomorlo
300 a,C.-500 d.C
Arenisca, 16 x 5.1
Gran Nicoya
INS, 1799
p.77

'0
Colgante antropomorfo
300 a.C.-500 de.
Jadeitil, 10,5 x 1,8
Griln Nicoya
INS, 6704
p.72..
Colgante antropomorlo
300 a.C.-500 d.C.
Jadeitil, 19,5 x 6
Gran Nicoya
INS, 6705
p.73

.,
Colgante antropomorlo
300 a,C.-500 d.C.
Calcedonia, 7,5 x 3
Gran Nicoya
INS, 1946
p.78

62
Colgante antropomorlo
300 a.C.-500 d.C.
Jadeita. 9 x 4,4
Vertiente Atlantica
INS, 5928
p.78

.,
Colgante antropoloomorfo
300 a.C.-500 ac.
Jadeita, 8,3 x 4,3
Vertiente Atlantica
INS, 5934
p.79

54
Colgante antropomorfo
300 a.C.-500 a.c.
Jadetta, 10,1 x4,5
Gran Nicoya
INS, 6463
p.80

.,
Colgante antropomorfo
300 a.C.-500 d.C.
Jadeita, 9 x 4,3
Gran Nicoya
INS,6486
p,81

56
Colgante antropomorlo
300 a.C.-500 e.c.
Jadeite, 9 x 4,5
Gran Nicoya
INS, 6740
p.80

.,
Colgante antropomorfo
300 a.C.-500 d.C.
Jadeita, 10,5 x 4,5
Gran Nicoyil
INS,6867
p.80

54
Colgante antropomorfo
300 a.c.-SOO d.C.
Jadeita, 9,9 x 4
Gran Nicoyil
INS, 1574
p.82

••Colgante antropozoomorfo
300 a.c.-SOOd.C.
Jadeitil, 13,7 x 5,4
Vertiente Atlanticil
INS, 1733
p.83

'"Colgante antropoavimorfo
300 a.C.·500 d.C.
Jade!ta, 9,] x 4,]
Gran Nicoya
INS, 2004
p.82

"colgante antropoavimorfo
300 a.C.·5oo d,C.
Calcedonia, 8,5 x],4
Vertiente Atlantica
IN5,2153
p,83

n
Colgante antropomorfo
300 a.C.-500 d.C.
Jadelta, 8,5 x 2,6
Gran Nicoya
INS,6214
,.B4

ra
Colgante antropoavimorfo
300 a.e.·500 e.c.
Nefrita,13,9x 2,2
oren Nicoya
INS, 6228
p.82

7.
Colgante antropomorfo
300 e.c.-soo d.C.
Dlabasa. 14x4
Gran Nicoya
INS,6]21
p.84

"Colgante antropoavimorfo
300 a.c.·SOO a.c.
Jadetta, 7 x 3,2
Gran Nicoyil
INS, 6874
p.82

7.
Colgante con jerogtifos
300 a.C.-500 d.C.
Jadelte. 22,1 x 3,7
Gran Nicoya
INS,2007
p.86

77
Colgante antropomorfo
300 a,C.-SOOe.c.
Jadeila, 9,5 x 3,7
Gran Nicoya
IN5,2023
p.B5

78
Colgante antropomorfo
300 a.C.·500 e.c,
Calcedonia, 9.7 x 3
Gran Nicoya
INS,4419
p.88

,.
Cuchara
]00 e.c.-soo a.c.
jadelta, 4,3"; 10,7
oren Nicoya
INS, 4429
p.88

so
Cotgante rectangular
300 a.c.-SOO d,C.
Jildeltil,11,8,,;4,7
Gran Nicoya
INS,4436
p.88

~
Mihcara humana
300 a.C.-500 d.C.
Jildeilil, 7.5 x 7
Gran Ni<oyil
INS,4S06
p.87

82
Colgante antropomorfo
300 iI,C.·500 d,C.
Jildeita, 9,3 x 4
Gran Nicoya
INS,6-459
,.88

•



..
Colgante-cuchara
300 a.C.-500 d.c.
Jadetta, 3 x 10,7
Gran Nicoya
INS, 6502
p.86

..
Calgante avimorfo
300 a,e.·500 e.c
Calcedonia, 11,1 x 4
Vertiente Atlantica
INS, 2109
p.89

8.
Colgante avimorfo
300 a.e.·SOO d.C.
Jadeita, 11.2 x 2,4
Gran Nicoya
INS, 5852-
p,90..
Colgante avimorfo
300 a.e.·500 e.c.
Jadeita, 7,9 x 3,7
Gran Nicoya
INS, 6185
p.91

87
Colgante avimorfo
300 a.C-SOO d.C.
Jade!ta, 6,9 x 3,6
Gran Nicoya
INS, 6210
p.91

88
Colgante avimorfo
300 a.C-SOO a.c.
Jadeita, 24,7 x 3,8
Gran Nicoya
INS, 6468
p.90..
Colgante avimorfo
300 a.e.-SOO a.c.
Jadeita, 8,5 x 2,5
Gran Nicoya
INS, 6506
p.SO..
Colgante avimorfo
300 a.c.-SOO d.C.
Jadelta, 13,5 x 6
Gran Nicoya
INS, 6786
p.91

..
Colgante zoomorfo
300 a.C-SOO d.C.
Jadeita. 1,8 x 1 x 6,1
Vertiente Atl~ntica
INS, 5879
p.92

.,
(olgante zoomorfo
300 iI.C-SOO d.C.
Jadefta. 15 x 1,5 x 7
Gran Nkoya
INS. 5893
p.92

•

••(olgante zoomorfo
300 e.c.-scc d.c.
lade(ta, 2,2 x 8,9
Vertiente Atlantica
INS, 5954
p.92..
Colgante zoomorfo
300 a,C-500 d.C.
Serpentine, 5,2 x 2,5
Gran Nicoya
INS, 6477
p.93..
(olgante zoomorfo
300 a.e.·SOO d.C.
Jadeita, 8,5 x 4,8
Gran Nicoya
INS, 6634
p.94..
(olgante zoomorfo
300 a.C-500 c.c.
Jadeita, 7,2 x 2,3
Griln Nicoya
INS, 6715
p,92

97
(olgante zoomorfo
300 a.e.-500 o.c.
Jadeitil, 12,9 x 1,4
Gran Nicoya
INS, 6865
p.94..
(olgante 200morto
300 a.e.·500 d.C.
Jadelta, 11 x 2.
Gran Nicoya
INS, 6870
p.94

..
(olgante antropomorfo
300 a.e.-SOO d.c.
Serpentina. 13 x 2,3
Gran Nicoya
INS, 1750
p.95

'00
(olgante antropomorfo
300 a,C.-SOO d,C.
Jadefta, 7,4 x 3,4
Vertiente Atlantica
INS, 1770
p.96

""Colgante antropomorfo
300 a,c.·soo d.e.
Jade;ta, 7,6 x 4,2
Gran Nicoya
INS,2057
p.97

""Colgante antropomorfo
300 a.c.-SOO d,C.
Lava ande5itica.10.8x4,5
Gran Nicoya
INS,4878
p,98

•••
Colgante antropomorlo
]00 a.e.-500 d.C.
Jadeite, 10,2 x 5, I
Gran Nicoya
INS, 6025
p.96

'04
Colgante antropomorfo
300 a.e.-500 d.C .
Serpentina, 4.6 x 2,]
Gran Nkoya
INS, 6169
p.98...
(olgante antropomorfo
300 a.e.-SOO d.C.
Jadeita, 8,3 x 2,5
Gran Nicoya
INS, 6205
p,98

,..
Colgante antropomorlo
300 a.e.-SOO e.c.
Jadetta, 11 x 4,2
Gran Nicoya
INS,6225
p.98..,
Colgante antropomorfo
300 a.e.-500 d.C.
Nefrtta, 12.6 x 5.3
Gran Nicoya
INS. 6454
p.99

'88
Colgante antropomorfo
300 a.C.-500 o.c.
Jadeita,11 x S
Gran Nicoya
INS.6473
p.96

....
Colgante antropomorfo
300 a.e.-SOO d,C.
Jadeita, 1D,Sx 3.4
Gran Nicoya
INS, 6747
p.lOO

".
Colgante antropomorfo
300 a.c.-soo d.C.
Serpentinita, 9 x 4,2
Gran Nicoya
INS, 6793
p, lOa

'"Colgant(' antropomorlo
300 a,e.-500 d.C.
Jadeita, 10,2 x 4,5
Gran Nicoya
INS.6806
p.l00

",
(olgante antropomorfo
300 a,c.-SOO d.C.
Serpentinita, 9,5 x 4,5
Gran Nicoya
INS,6856
p.l02

'"Colgante antropomorfo
]00 a,e,-500 d.C.
Jadelta, 8.4
Gran Nicoya
INS, 6857
p. f02...
Colgante antropomorlo
300 a,e,-500 d.C.
Jadelta, 9,8.4,2
Gran Nicoya
INS, 6861
p. 101...
Colgante antropomorlo
300 e.c.-soo s.c.
reoene. 10,5 x 4,5
Gran Nicoya
INS. 6877
p. 102...
eolgante antropomorlo
300 a.c.-SOO d.C.
Nefrita, 12,3 x 5
Gran Nicoya
INS, 6881
p. 104...
Colgant(' antropomorfo
300 a.C.·500 d.C.
Serpentina, s.ax 3
Gran Nicoya
INS, 688]
p. 104

,..
Colgante antropomorfo
300 a.c.·SOO d.C.
Serpent;na, 9,3 x 4,3
Gran Nicoya
INS, 6884
p,103

fl•
Colgant(' antropomorfo
300 a.c.-SOO d.C.
Jadeite, 9,5 x 4,7
Gran Nicoya
INS, 6885
p. 704

".Colgante avimorlo
300 a,C.-SOOd.C.
Jadeita, S,2 x 2,3
Gran Nicoya
INS, 1619
p.106

".Colgante avimorfo
300 a.c.-SOO d.C.
Jadeita, 8 x 2,7
Gran Nicoya
INS, 1707
p. 106

,..
Colgante avimorfo
300 a.c.-SOO d.e.
Nefrita, 10,2 x 2,9
Gran Nicoya
INS, 6202
p.l06



r

", '" '42 ",
Colgante avimorfo Colgante avjmorfo (019o.nte zoomorfo Mascara antropomorfa

300 a.c.-SOO ac. 300 a.c.·SOO a.c. 300 a.e.-SOO ac. 1-500d.C.

jacette. 13,9)( 2 Jadetta. 7,5)( 3,5 Jadelta, 4,2)( 21,9 Ceramtca. 17,5)( 16,2

Gran Nicoya Gran Nicoya Vertiente Atlantica Gran Nicoya

INS, 5220 INS, 6625 INS, 5933 MNCR,24054

p.106 p. 109 p. 117 p.124

,,. ... ".
Colgante avlmorfc ,.. Colgante zoomorfo Figura antropomorfa femenina

300 a.C.-500 a.c. Col9ante avimorfo 300 a.e.-SOO a.c. 200-500 ac,
Serpentinite, 8,9)( 3 300 <I,e.-SOOd.C. Nefrlt a, 2)( 2,5)( 6,3 Ceramica. 30)( , 9

Gran Nicoya Jadeila, 7,6)( 3,9 Gran Nicoya Gran Nicoya

INS, 646'> Gran Nicoya INS, 6492 MNCR.24174

p.l05 INS, 6876 p. 116 p.125
pl08

",
,.. ,..

CoIg3nte avimorfo
CQlgante zoomorfo Sonaja antropomorfa

300 a,e.-SOO c.c. 300 a.e.-SOO a.c. 1-S00d.e.

Jadeita, 13,2 x 1
Jadefta, 1,9 (ancho) Certlmicil, 10 x 6,5

Gran Nicoya '" Gran Nicoya Vertiente Atltlntica

INS, 6795 Colgante avimorfo IN5,6552 MNCR,25351

p.l06 300 a.e.-500 d.C. p,116 p.126

Jadelta, 21.3 x 4,9
Gran Nicoya ...
INS, 6665 Colgante semirectangular

p. 111 300 a.e.-500 d.e. ...,,. Jade/ta, 5,8 x 3,5
Colgante avimorfo Gran Nicoya

Metate rectangular tripode

300 a,e.-500 a.c. INS,6749 1-500d.C.

Jadeita, 16,8 x 4,6
p. 116

Piedra, 26,5.37,3 x 53.5

Region Central
Gran Nfcoya

INS, 1798
,.. '46

MNCR,29229

p, 107
Colgante 200morfo-murcielago Colgante avimorfo p.l27
300 a.e.-500 d.C 300 a.C-SOO d.e.
racerre. 17,5 x 3,3 radette. 4 x 3.8
Gran Nfcoya Gran Nicoya
INS, 1927
p. 112

INS,6799 ,..
''''

p. 116 Metate rectangulilr trlpode

Colgante avimorfo 1-S00d,e.

300 a.e.-500 d.C '"
Piedra, 23,2 x 60,3 • 40

Jadeita, 16 x S Colgante 2oomorfo-murcielago Vertiente Atltlntfca

Gran Nicoya 300 a.e.-500 d.C
MNCR,29243

INS. 1709 jaoeiee, 2,3 x 7,9
,., p.128

p. 108 Gran Nicoya
Milchacador de corteza
1-500 ac.". INS, 21 SO Piedra,.2 x 5,5 x 6,5

Colgante avimorfo
p. 113 Vertiente Atlantka

300 a,e.-500 e.c. MNCR,9085 '"
jadetta, 7,9 x 3.3 ,.. p.120 Metilte de panel colgante

Gran Nicoya Colg a nte zoomorfo-murcielago 1-500 d.C.

IN5,1730 300 a.C·500 d.C
... Piedra, 70 x 85 x 77

p. 110 Serpentina, 7,6. 3,2
Mil2.a ilntropomorfil Vertiente Atlantica

Gran Nicoya 1-500d.e. MNCR,1S1S0

". INS,4541 Piedra. 4.9 p.129

Colgante avimorfo p. 113
Vertiente Atlantica

300 a.e.-500 d,C
MNCR,2078S

Jadefta, 7,4.3,2
p.l22

Gr<ln Nicoya
,,.
Colg .. nte 200morfo·murc:ielago ,.. ,OS

INS, 1769 300 a.e.-500 d,e.
Metilte rectangular tetn!opode Vasija con CilbezaS 2oomorfil5

p. 110 Jadeita, 3,8 x 9 1-S00d.e. 300·500 d.e.

". Gran Nicoya Piedra, 8.5 x 31,S. 25,6 Cer.imin, 17.12.32,5

Colgante avimorfo INS,6671 Vertiente Atl.intica Gran Nicoya

300 a.e.-500 d.C
p.114 MNCR,23010 8NCR, 7SS

Jadelta, 10,9 x 3.5
p.121 p.l10

Gran Nicoya ". ".
INS,2111 Pi5tilo allfmorlo Escudilla efigle ilntropomorfa

p. 110 1-S00d.e. 300-500 d.c.
'40

'" Cuenta tubular
Piedra, 16,5 x 10 Ceramica, \2,5.2\ .30

Colgante avimorfo 300 a.C·500 d.e.
Vertiente Atlantica Gran Nicoya
MNCR,23015 MNCR,23827

300 a.e.-SOO d.C. Jadeita p.l22 p. III

Jadeita, 10,8. S, 1 Gran Nicoya
Gran Nicoya INS, 2005
INS. 5955 p. 116
p. 108 ,., '"

,..
", Colgante zoomorfo

Figura allimorfa trlpode Vasljil efigie antropomorfa

Colgante avimorfo 300 a.C-500 d,C 200-500 d.C. 500-7<x) d.C.

300 a.e.-500 d.e. Jadefta, 8 ~3,9
Certlmica, 34 ~ 21.5 Cer.llmica, 22.13.5 x 17,5

Serpentinita, 8,2 ~ 4,3 Gran Nicoya Vertiente Atl.intica

Gran Nicoya
Gran Nicoya MNCR,23034 MNCR,205SO
INS,4498

INS,6230 p. 115
p.123 p.132

p.l08

•



,.,
Cabeza antropomorla
500-1000d.C
Ceramica, 4,5 x 5
vernente Atlantica
MNCR,24198
p.133

,.,
alia globular con asa
1-500d.C.
( e rarmce, 22 x 17
Vertiente Atlantica
BNCR,215
p. 136

,..
Escudilla hemisferica
1-500 d.C.
ceramtca. 8 x 16
Vertiente Atlantica
BNCR,216
p.135

,..
Salvilla avimorfa
1-500 a.c.
(erarnica, 13 x 16.5
Vertiente Atlantica
BN(R,1127
p.134..,
Salvilla cilindrica acinturada
'·500 d.C.
Ceramrca. 20 x 18,5
Diquis
MNCR, 12800
p.135

,..
Escudilla hemisfl!!rica trlpode
'·500 d.C.
(eramica, 18,5 x 24,S
Vertiente Atlantica
MNCR,23374
p. 137

'67
QlIa globular
con decoracion antropomorfa
300-700 d.C.
(erarnica, 49 x 49
Gran Nicoya
MNCR,23046
p. 138

,..
JalTon globular tripode
decorado con aves
300·700 d.C.
(erarnica, 54,5 x 31
Vertlente Atlantica
8NCR, 1669
p.139

...
alia efigie antropomorfa tripode
JOO-700d.C.
Cer~mi,a, 28 x 33
Gran Nicoya
BNCR,1563
p.140

•

".
Taton efigie antropomorfo
500-800 e.c.
cerermca, 15,5 x 22,5
Gran Ni<oya
MNCR,24489
p.141

6ft

'"Esfera
800-1000 d.C.
Piedra, 70 0
Diquis
MNCR, E16-90
p.142

""Vasija efigie zoomorfa trlpode
300-500 c.c.
ceramrca, 27,S x 24 x 40
Gran Nicoya
MNCR,24789
p. 143

'"Escudilla hemisferica
800-1350 d.C.
ceremrcs. 11 x 20
Gran Nicoya
MNCR,10115
p.l44

".
Jarr6n globular con pedestal
800-1350 d.C.
Ceramica, 30,S x 19
Gran Nicoya
MNCR,14937
p.145

'"Jarron antropomorfo
800-1350 d.C.
Ceramica, 26 x 1B
Gran Nicoya
MNCR,15008
p.146

,,.
OUa globular trlpode
700-1000d.C.
Ceramica, 15 x 19
Vertiente Atlantica
BNCR,1434
p. 147

'"01131 globular
1000-1350d.C.
Ceramica, 33 x 33
Gran Nicoya
MNCR,26409
p.147

""Metate zoomorfo trlpode
300-700 d.C.
Piedra, 28 x 25 x 64.5
Gran Nicoya
BNCR,1660
p.148

U9
Metate avimorfo trlpode
3OG-700 d.C.
Piedra, 35 x 31 x 78
Gran Nicoya
BNCR,1661
p.150

'80
Metate zoomorfo trlpode
300-700 e.c.
Piedra, 39 x 36,3 x 82,5
Gran Nicoya
MNCR,l0409
p.149

...
Metate ovalado tetr~pode
300-700 e.c.
Piedra, 30 x 36 x 56
Diquis
MNCR,18616
p.151

,.,
Metate avimorfo tripode
300-700 d.C.
Piedra, 14,3 x 16 x 30.5
Gran Nicoya
MNCR,24181
p.152

,.,
Figura antropomorfa
600-1100d.C.
Ceramica, 38 x 26
Gran Nicoya
MNCR,23045
p.153

,..
Incensario zoomorfo
600-1100d.C.
Ceramica, 34 x 20
Gran Nicoya
MNCR.23619
p.154

,..
Figuras de guerreros unidas
1000-1500d.C.
Piedra, 35,S x 35,5 x 11
Vertiente Atlantica
MNCR,10006
p.155...
Hacha doble
1200-1500d.C.
Piedra, SA x 12,5
Gran Nicoya
MNCR,29183
p.156

"n
01101 efigie antropomorfa
tripode
1200-1550d.C.
Ceramica, 23,5 x25,5
Gran Nicoya
BNCR,1401
p. 157

,..
Jarron trlpode
con decoration zoomOrfa
1200-1550d.C.
Ceramka, 45 x 29 x 27
Gran Nicoya
MNCR,22850
p.I58

'59
Figura antropomorfa masculina
1000-1200d.C.
Piedra, 41,5 x 22 x 12,5
Vertiente Atlantica
MNCR,22996
p.759

,..
Jarron zoomorfo tripode
1200-1400d.C.
Ceramlce. 32 x 27 x 29
Gran Nicoya
BNCR. 1565
p.160

,..
JalTon zoomorfo tripode
1200-1400d.C.
Cerarnlce, 35,5 x 25 x 31
Gran Nicoya
BNCR,1571
p. 161

,.,
Vasija efigie zoomorfa
600-1100d.C.
Ceramica, 44 x 28,S x 83,S
Gran Nicoya
MNCR,29020
p.162

,..
1azon hemisferico tripode
1200-1550d.C.
Ceramica, 24 x 37.5
Gran Nicoya
MNCR,24785
p. 163

,..
Jarran globular con pedestal
1200-1550d.C.
Ceramica, 33 x 24
Gran Nicoya
MNCR,29082
p.164

...
Figura antropomorfa femenina
1000-1500d.C.
Piedra, 11 x 5
Vertiente Atlantica
BNCR.964
p. 165



,..
Figura antropomorfa femen;na
1000-1500 e.c.
Piedra, 4S x 24 x 16,5
Vertiente Atl<jnti<a
BNCR,974
p.166

'97
Figura antropomorla femenina
1000-1500 ac.
Piedra, 48,5 x 24
Vertiente Atlantica
BN(R,979
p.167

,..
Figura humana-sukia
1000-1500 o.c.
Piedra, 23 x 15,5 x 19,5
Vertiente Atlantica
MNCR,4829
p. 168

,..
Figura humana-sukia
1000-1550 s.c.
Piedra. 11 x 5,5 x 9
Vertiente Atlantica
MNCR,27732
p. 168

>GO
Olla con figura antropomorfa
1000-1500d.C.
rerarnrca, 6,2 x 8
Dlquis
MNCR,12719
p. 169...
Olla ovoide
1000-1500d.C.
Ceramica,16 x 18,5
Diquis
MNCR,23725
p.169

•••Escudilla hemisferica tripode
1000-1S00d,(,
Ceramica, 14 x 23, 1
Vertiente Atl"ntica
MNCR,25346
p.169

•••Vasija efigie antropozoomorfa

1000-1350d.C.
Ceramica, 21 x 12 x 13
Gran Nicoya
MNCR,23084
p.l71

.04
Vasija tripode zoomorfa
1000-1350d.C.
Ceramka, 4.5 x 7 x 18,5
Gran Nicoya
MNCR,23140
p.170

...
Figura antropomorfa con nino
500-800 d.C.
Cer;jmica,14,5 x 9 x 6,5
Gran Nicoya
MNCR,27710
p. 172...
Ocarina zoomorfa
800-1100 ac.
Ceramica, 6x 4,5 x 5,5
Gran Nicoya
BNCR,291e. 172..,
Ocarina avimorfa
800·1100 ac.
Ceramica, 5 x 5 x 7,5
Gran Nicoya
BNCR,634
p. 172

we
Figura antropomorfa
1000-1550d.C.
Piedra, 35,5 x 20 x 9
Diquis
MNCR,14588
p. 173

'M
Figura zoomorfa
1000-1500d.C.
Piedra, 40 x 14,5 x 21,5
Diquis
MNCR,21276
p. 173

...
Oil" efigie zoomorfa
1200-1550d.C.
Ceramica, 8,7 x 6,8 x 13,5
Diquis
MNCR,14955
p.174..,
Vaso ciHndrico
1200·1550d.C.
Ceramica, 11,5 x 16,9
Diquis
MNCR,21498
p. 174

...
Jarran tripode
con decoracion zoomorfa
1200-1550d.C.
Ceramica, 42,S x38,5
Gran Nicoya
MNCR,23026
p.175

..,
Figura humana con espiga

l000_1500d.C.
Piedra. 81 x 13 x 26
Diquls
MNCR,14581
p.176

...
Figura antropomorfa
1000-1500 d.C.
Piedra, 96,5 x 20,5 x 26
Diquis
MNCR,21232
p.l77

...
Metate :r.oomorfo tetrapcde
1000·1500d.C.
Piedra, 20.5 x30x 59
Diquis
BNCR,924
p.178

...
Figura antropozoomorfa
700-1100d,C
Piedra, 137 x 45 x 32
vertiente Atlantica
MNCR,292.51
p, 179

..,
Diadema
700-1550d.C.
Oro. 2.5 x 55,51',
Diquls
BeCR,545
p.182

...
Pectoral circular
700-1550 a.c.
Oro, 16,6 (largo)86,
Diquls
BCCR,620
p.183

...
Bezote en forma de gancho
700-1550 d.C.
Oro, 3,9 x 1,5
3,19
Diquil
MNCR,24316
e. 183

no
Nariguera circular
700-1550 d.C.
Oro, 2 (ancho)
0,95 9
Diquis
MNCR,27554
p.183

",,,n
Orejeras circulares vaciadas
700-1550 d.C.
Oro,6x6,9/6x7
2391239
Diqufs
MNCR, 29265129260
p.182

...
Diadema
700·1550 d.C.
Oro, 3,7 x 54,2
84,6 9
Diquis
BCCR,543
p.184...
Pectoral circular
700-1550d,C.
Oro, 16,6 (largo)
110,1 9
Diquis
BCCR,628
p.184

125/226
Orejeras cillndricas
700-1550 a.c.
Oro,2x3,4/1,8x4
3,39/4,69
Diquls
MNCR, 27546127547
p.184

'"Colgante cascabel avimgrfo
700-1550 s.c.
Oro, 8, 1 x 9,9
115,3 9
Diquls
MNCR,29253
p. 185

""Cascabel
700·1550 a.c.
Oro,S,3x3
52,7 9
Diquis
BCCR,533
p.187

229/2]0
Remates de bast6n
700-1550d,C.
Oro, 1,4 x 1,411,5 x 1,3
8,29/7,99
Diquis
BCCR,739/741
p.186...
cascabel peri forme avimorfo
700-1550d.C.
ore. 2,5 x 1
4,19
Diqu(s
MNCR,27580
p, /87

'"Cuenta con figuras zoomorfas

700·1550d.C.
Oro, 3,1 (ancho)
9,4g
Diqu1s
MN(R,29255
p.186

'"cascabel periforme
7CKH5SOdoC.
Oro, 3,4 x 2,1
15,39
Diquis
MNCR., 29256
p,l87

•



D4 ,., zsa '60
Cascabel con cabeze humana Colgante antropomorfo Colgante antropozoomorfo Colgante zoomorfo
700·1550 e.c. 700-1550d.C. 700-1550 d.c. 700-1550 d.C.
OrO,3,1x2,9 Oro, 4x 2,6 Oro, 5,8 It 4,5 Oro, 3,6 It 5,1 It 13,2
20,8 9 12,8 9 41,89 146,9 9
Diquis Dlquls Diquis Oiquls
MN(R,29257 MNCR,27639 MNCR,29261 BeeR,1286
p. 186 p.191 p.200 p.206

'" ...
Cascabel efigie antropomorfo Colgante antropomorfo
700-1550 d.C. 700· 1550 e.c.
Oro, 3,6 x 3,6 Oro, 3,6 It 2,5

,.,
'"35,3 9 7,6 9 Colgante antropozoomorfo Pectoral circular

Diquis Diquis con placas con protuberancias
MNCR,29258 MNCR,27643 700-1550 c.c 700-1550d.C.
p. 186 p.192 Oro, 12,8x7,2 Oro, 14,6 (largo)

89,8 9n. ,., 149,3 9 Diquis
Cascabel con decoraci6n d(' ave Colgante antropomorfo

Diquis BeeR,624
700-1550 e.c. BCCR,455 p.208700-1550d.C. p,202Oro. 3,5 x 2,2 Oro, 6,2 x 4,9
25,8 g 53,79 ,.. ,.,
DiquTs Diquis Colgante zoomorfo con placas

Pectoral circular
MNCR,29260 MNCR,27644 con protuberancias
p.186 p.193 700-1550 a.c. 700-1550 d.C.Oro, 9 x 8.1 Oro, 6,5 (largo)

89.89 22,89,..
Diquts

Colgante antropomorfo DiquisBCCR.1273 BCCR,1069'" 700-1550d,C. p.201
Colgante zoomorfo-rana OrO,7x4 p.208
700-1550d,C. 29,79 ,.,
orc.f.t x t.e s s.a Diquis
9,69 MNCR.27646 Pectoral circular
Diquls p. 194 con protuberancias
BCCR,116 '" 700-1550d.C.
p.190 ,., Colgante Oro, 14,6 (largo)

Colgante antropomorfo con tres figuras zoomorfas 85,3 g

"" 700-1550 c.c. 700-1550 c.c. Diquis
Co'gante zoomorio-rana Oro, 5.1.2,3 Oro, 5,6x 10,6 BCCR,1119
700·1550d,C. 17,2 g 108 9 p.209
Oro, 2.2 x 3,1 x 5.9 Diqui, Diqufs
83.1 g MNCR,27649 BCCR,611
Diquls P 195 p.203
BCCR,1244 ". ,..p.188 ,..

Cascabel zoomorfo Pectoral circular
Colgante antropomorfo con protuberanciasass 700-1550d.C. 700-1550 o.c.

Colgante zoomorio-rana Oro,5x3 Oro,l,6x4.3x5,6 700-1550d.C
700-1550d.C. 34.4 9 37,1 9 Oro, 12,5 (largo)
Oro, 2,8 x 8 x 8,5 Diquis Diquls 67.4 9
63,8 9 MNCR,29263 BCCR,663 Diquis
mqurs p.196 p,204 BCCR.393
BCCR,1276 p,210
p.189 ,.. '"Colgante zoomorfo bieefalo ,.,

Colgante antropomorfo I casea- Pectoral circular,.. .., 700-1550 a.c.
con protuberanciasColgante zoomorfo-rilna Oro, 4,9 x 4,7700-1550d,C. 37,1 9 700-1550 d.C.700-1550d.C. Oro, 3,7 x 3,4 Oro, 13.4 (largo)o-cr.t st.s ea 27,6 9 Diquls

MNCR,29254 53,1 911,9 g niquls p.20S DiqufsDiquis MNCR,29264 BCCR,614BCCR,1345 p.197 p.211p. 190

,.. ,..
Colgante zoomorlo-rana Pectoral circular,,.

con protuberancias700-1550d.C. ". Pectoral 700-1550d,C.Oro,3,8x8x9,l Pectoral antropozoomorfo con deeorad{m zoomorfa Oro, 8.8 (largo)129,5 9
700-1550d,C. 700-1550d,C. 319Diqufs
Oro, 14,1 (largo) Oro, 12,8 (largo) Diqui,BCCR,1467
839 88,7 9 BCCR,623p.190 Diquis Diquls p.210
BCCR,517 BCCR,752
p. 198 p.206

,.,
'" ".

Colgante antropomorfo CoJgante antropozoomorfo Pectoral ,..,
700-1550d.C. 700-1550 a.c. con decoracion zoomorfa Colgante avimorio

Oro, 3,6 x 1,6 Oro, 4,4 x 3,2 700-1550d.C. 700-1550 d.C.
7,2 9 25,5 g Oro, 15,7 (largo} Oro, 11.4 x 14,5
Diquis Diquis 87,2 9 153,7 9

Dfqui, DiquisBCeR,259 MNCR,22908 BCeR,811 MNCR,29252p.196 p.199 p.207 p.212

•



•

I

,..
Colgilnte antropomorfo
700-1550 a.c.
Oro, 10 x 9,9
186,15 9
Diquis
BeeR,1566
p,213

'.0
Colgante avimorfo bicefalo
700-1550d.C.
Oro, 7,4 x 8,2
112.8 9
Diquis
BeeR,594
p.214

".Colgante avimorfo
700·1550 d.C.
Oro, 8 x 8,9
79,2 9
Oiquis
BeeR,l170
p.215

'"Colgante avlmcefc
700-1550 d.C.
Oro, 5,2 x 5,7
46,8 9
Oiquis
MNCR,29262
p.216

",
Colgante avimorfo
700-1550dC.
Oro. 9,6 x 10,7
162,4 9
mqurs
BeeR,428
p.217

".
Pectoral antropo2.oomorfo
700-1550 d.C.
Oro, 15,8 (largo)
91.5 9
Diquis
BeeR,612
p. 218

".Pinza con decoraci6n zoomorfa
700·1550 c.c.
Oro, 6.2 x 6,8
90,3 9
Diquis
ecce. 397
p.219

'"Colgante zoomorto-oso sedoso
700-1550d.C.
Oro, 3,5 x 3,2 x 5,7
49,7 9
Diquis
BeeR,404
p.221

".
Colgante ecomorfo
700-1550d.C.
Oro, 1,4. 1,5x2
7,5 9
Diqufs
BeeR,826
p.221

",
Colgante zoomorfo
700-1550dC.
Oro,l,7xO,9x2,1
8,59
DiqUI5
BCCR,1435
p,221

".Colgante zoomorfo
700-1550d,C.
Oro, 1,6x 1,8
21,4 9
Diquls
MNCR,29259
p.220

".
eolgante allimorfo doble
700-1550 o.c.
Oro, 2,3 x 4,6
9,4 9
Diquis
MNCR,27
p,222...
eolgante avimorfo doble
700-1550 a.c.
Oro, 2 x 3,85
10,59
mqcrs
BCCR,836
p,223....
eolgante avimorfo
700-1550 a.c.
Oro, 1,4 x 2,2
2,579
Oiquls
MNCR,22929
p,223....
colgante avimorfo
700-1550d.C.
Oro, 2,5 x 3,2
5,62 9
Diqufs
MNCR,32
p.222...
Colgante avilTlorfo
700-1550d,C.
Oro, 2.4 x 3
3.4 9
Oiqufs
MNCR,22931
p.222

...
eolgante avimorfo
700·1550 a.c.
Oro, 7,2 x 7,3
43,3 9
Diquis
BCCR,41
p.224...
Colgante avimorfo
700·1550 a.c.
Oro, 2,6 x 2,6
3,4 9
nrqurs
MNCR,22927
p,226...
Colgante avimorfo
700-1550 d.C.
Oro,3x2,9
49
orcurs
MNCR,27593
p,226..,
eolgante antropoavfmorfo
700·1550 d.C
Oro,5x4

15,19 )
Diquis
MNCR,27603
p.225

ABREVIATURAS

BCeR: Banco Central de Costa Rica
BNCR: Banco Naclon,)1 de Costa Rica
INS: Instituto National de Seguros
MNCR: Museo Nacional de Costa Riu

•
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