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Los indígenas en la frontera de la colonización. Costa Rica 1502-1930, 
es una obra extraordinaria para la Historia de Costa Rica. Abordar un período 
tan extenso nos adelanta el carácter complejo de este libro. La temática de la 
situación de los indígenas de Costa Rica en la larga duración, deviene en un 
gran aporte historiográfico. El libro es el resultado del esfuerzo de extensas 
reflexiones e investigaciones del Dr. Juan Carlos Solórzano Fonseca. Algunas 
partes del libro corresponden a otras publicaciones del autor, que aparecieron 
en artículos de revista y en libros y buena parte del material que aquí se pre-
senta es inédito. 

Sobre el autor y otras obras que sirvieron de base al libro

El Dr. Solórzano es un historiador muy prolífico, publicó en los últimos años 
varias obras significativas relacionadas con la Historia Antigua y la Historia  
Colonial, que le sirvieron para escribir el libro que comentamos. En el 2012 
mereció el premio Cleto González Víquez otorgado por la Academia de Geo-
grafía e Historia por su libro América Antigua: los pueblos precolombinos  
desde el poblamiento original hasta los inicios de la conquista española. Con 
la premiación se reconoció la riqueza de las fuentes revisadas, la claridad en 
la redacción, la pertinencia y calidad de las imágenes y fotografías, así como 
la capacidad del autor para llevar a cabo proyectos que requieren una gran  
erudición, la revisión de abundantes fuentes y presentar el análisis en un  
lenguaje comprensible para distintos tipos de lectores. Sin duda, su experien-
cia como docente de los cursos de Historia Precolombina, Historia Antigua e 
Historia Colonial, en la Universidad de Costa Rica, le permitieron alcanzar esta 
visión de síntesis que adquirieron los discípulos de la Escuela de los Annales.

Recientemente, sus pesquisas lo llevaron a revisar el siglo XIX y XX, con el 
propósito de analizar la situación de los indígenas en las fronteras y su relación 
con el Estado nacional. 

1 Máster en Historia por la Universidad de Costa Rica, doctoranda en Historia por la misma universidad. 
Profesora de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Correo electrónico: 
gisellecascajal@hotmail.com
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Los indígenas en la frontera de la colonización. Costa Rica 1502-1930,  
recoge una amplia producción historiográfica del mismo autor, que se ha con-
vertido en referencia obligatoria cuando se escribe sobre estos períodos y  
temáticas, la mayoría de estas publicaciones no se mencionan en la bibliografía 
del libro que comentamos: 

1. El capítulo publicado en 1993: Los años finales de la dominación espa-
ñola (1750-1821), de la Colección Historia General de Centroamérica. Tomo III, 
editado por Héctor Pérez Brignoli, publicado por la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales.

2. El libro de 1994: De la Prehistoria al surgimiento de la Civilización, Edito-
rial de la Universidad de Costa Rica.

3. El capítulo del año 1999: Descubrimiento y Conquista de Costa Rica 
(1502-1575), que forma parte del libro Costa Rica: desde las Sociedades Au-
tóctonas hasta 1914, Editorial de la Universidad de Costa Rica.

4. En la obra colectiva del 2001: Costa Rica en el siglo XVIII con Elizabeth 
Fonseca y Patricia Alvarenga, de la Colección Historia de Costa Rica, Editorial 
de la Universidad de Costa Rica.

5. El libro del año 2006: Costa Rica en el siglo XVI: Descubrimiento, Explora-
ción y Conquista, en co-autoría con Claudia Quirós, de la Colección de Historia 
de Costa Rica, Editorial de la Universidad de Costa Rica.

6. En el 2008: La sociedad colonial. Serie Cuadernos de Historia de las Ins-
tituciones de Costa Rica, Nº 24, Editorial de la Universidad de Costa Rica.

7. El libro del 2009: América Antigua. Los pueblos precolombinos desde el 
poblamiento original hasta los inicios de la conquista española, Editorial de la 
Universidad de Costa Rica. 

En varias revistas nacionales se publicaron otros temas relacionados con 
aspectos de índole teórico-metodológico, estudios sobre poblaciones en la 
América Antigua y la situación de los indígenas en Costa Rica. La mayoría de 
estos materiales se encuentran en el Anuario de Estudios Centroamericanos y 
los incluimos en la bibliografía de esta reseña, ya que no aparecen en el texto 
del que nos ocupamos y son útiles para desarrollar investigaciones sobre estos 
aspectos. Las últimas publicaciones del Dr. Solórzano al mes de setiembre del 
2013 son:

8. Como editor y co-autor del boletín electrónico de la Asociación para el 
Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica, de marzo del 2013, N° 
56: Una crítica a los enfoques post-colonial sobre los viajeros europeos y esta-
dounidenses en la Centroamérica del siglo XIX.
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9. Ponencia presentada en el XI Congreso Centroamericano de Historia 
en San Cristóbal de las Casas, en abril del 2012, La frontera colonial del Istmo 
de América Central (1575-1800): indios, frailes, soldados y extranjeros en los 
límites de la colonización hispánica.

10. Artículo publicado en 2011 en la Revista Estudios, Nº 24. Patrones de 
evolución en la América Antigua.

Sobre el libro objeto de revisión 

El título de la obra: Los indígenas en la frontera de la colonización. Costa 
Rica 1502-1930, alude claramente a los indígenas que se encontraban fue-
ra del control español, aunque no refiere al tema central, la lucha constante 
de estos pobladores originales para mantenerse en su medio, enfrentando el 
asedio de otros colonizadores, que en muchas ocasiones querían obligarlos a 
desplazarse y reasentarlos en otras localidades.

La estructura de la obra y el uso de las fuentes primarias y 
secundarias 

Consta de 9 capítulos, 7 figuras, 4 mapas y 7 cuadros. Con respecto a los 
mapas, sobresale un material poco conocido, es el caso del Croquis de las 
regiones de Buenos Aires, Térraba y Boruca en 1914 (tomado de Francisco 
María Núñez, De Puntarenas a Golfo Dulce). En cuanto a las figuras, se distin-
guen por su novedad, sencillez, claridad y pertinencia las número 4 y 5, elabo-
radas por Esteban Salguero y que corresponden a soldados con escuipiles en 
Talamanca y una Iglesia franciscana en Talamanca. Esta última imagen es un 
arreglo del dibujo de Richards Brent Weisman, de una misión de San Francisco 
de California, que apareció publicada en el libro de Costa Rica en el siglo XVIII 
(Fonseca, Alvarenga y Solórzano, 2001, 368). 
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Cuadro 1. EstruCtura dEl libro

Capítulos páginas Citas 

bibliográfiCas

Mapas figura Cuadro

I 57 102 1 2

II 32 42

III 23 30 1

IV 60 113 1 1 1

V 55 77 2 2

VI 47 88

VII 118 290 3

VIII 70 218 1 1

IX 69 141 1 1
Fuente: Elaboración propia

A continuación realizaré una revisión pormenorizada de cada capítulo, en 
la que menciono las principales fuentes que utilizó el autor para desarrollar su 
exposición y, en algunos casos, puntualizo algunos aspectos:

El capítulo I, sobre la Sociedad Prehispánica, contiene fuentes provenientes  
de estudios arqueológicos (principalmente de Corrales y Snarkis), antropoló-
gicos y documentos provenientes de las colecciones de León Fernández y  
Manuel María Peralta, entre otros. Aparecen también referencias de Luis Ferrero 
y Eugenia Ibarra.

El tema de la ubicación de los poblados al arribo de los primeros españoles 
y los grupos indígenas que serán objeto de análisis en el libro son elementos 
que nos revelan el alcance de esta obra. En los límites con el Virreinato de Nue-
va Granada, Solórzano incorpora en su estudio a los indígenas teribes, como 
parte de las poblaciones de Talamanca, y hacia la parte sur, incluye también la 
situación de algunos nativos a cargo de las misiones franciscanas en el lado de 
Chiriquí. A su vez, el autor reconoce los procesos migratorios de los indígenas, 
que cruzaban a ambos lados de la Cordillera de Talamanca y la Cordillera Cen-
tral, conocida como Serranía de Tabasará y Cordillera de Chiriquí. La población 
se movía por distintas causas, entre ellas, por cuestiones de supervivencia, 
para escapar de la transmisión de enfermedades, buscar refugio de los ata-
ques de los conquistadores, las guerras, la búsqueda de nuevas fuentes de 
alimentos, la presión de otros grupos, etcétera. Las variaciones lingüísticas nos 
proveen evidencias para observar las relaciones entre distintos grupos y sus 
divisiones internas. Ricardo Fernández es una fuente obligada para establecer 
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la ubicación de los indígenas al arribo de los españoles, así como la revisión de 
los documentos de su padre y de Manuel María Peralta, junto con las investi-
gaciones de otros historiadores como Carlos Meléndez.

En lo relativo a los límites del cacicazgo de Talamanca, Eugenia Ibarra 
(1990), en su estudio sobre Las sociedades cacicales de Costa Rica (siglo 
XVI), nos recuerda que aún quedan aspectos por aclarar en esta región. Señala 
que los límites del cacicazgo de Talamanca comprenden desde la cordillera 
de ese mismo nombre hasta el Atlántico, con límites al oeste con Chirripó, al 
norte con Tariaca y hacia el sureste con el río Changuinola. Indica la presencia 
al otro lado del río a los terbis, como enemigos. No obstante, en el siglo XVI, 
en la isla Tójar se encontraban también los chánguinas, doraces y seguas. La 
lengua que prevalecía era la térraba, mezclada con changuene, torresque y 
segua (Fernández, 1886, 374). Los terbis estaban, junto con los chánguinas a 
ambos lados del río Changuinola, moviéndose desde la isla Tójar hacia el área 
continental. La isla Tójar se despobló en el año 1758, por la epidemia de vi-
ruela que fue transmitida por los indígenas mosquitos, en sus viajes hacia esta 
región (citado por Robert Hodgson hijo), así como por los ataques de estos 
nativos en conjunto con los ingleses (Marín, 2004,134). Claudia Quirós, incluyó 
los territorios al este del río Changuinola en la Gobernación de Costa Rica de 
1569 (1990, 53)1 e incorporó a los terbis o térrebes, en estos estudios.  

Los capítulos II y III que se refieren al siglo XVI, incluyen el análisis de la Con-
quista española, la resistencia indígena, la colonización y la conformación de 
áreas de refugio. Dentro de sus fuentes principales se encuentran, la consulta 
de la Era de la Encomienda, de la historiadora Claudia Quirós, otras publica-
ciones de Ricardo Fernández Guardia y documentos de la colección de León 
Fernández y Manuel María Peralta, así como otras fuentes secundarias. 

En el capítulo IV se analiza la colonización, las rebeliones indígenas y misio-
neros en el siglo XVII (Pacífico Sur, Santiago de Talamanca, Caribe Sur, Llanuras 
de San Carlos y Sarapiquí). En esta sección se incluye una revisión de las con-
diciones de trabajo a las que eran forzados los urinamas en las plantaciones de 
cacao, aspecto bastante novedoso en el que Solórzano ha profundizado. Aquí 
también se revisa la obra de Jerald T. Milanich. Se utilizan abundantes citas 
de fuentes primarias provenientes principalmente de los documentos de León 
Fernández, Manuel María Peralta, del Archivo General de Indias, del Archivo de 
Guatemala, del Archivo Nacional (series Complementario colonial, Protocolos 
coloniales, Cartago y Guatemala). Igualmente, se completa este capítulo con 
las referencias al libro de Claudia Quirós (1990), antes señalado, algunas inves-
tigaciones de Eugenia Ibarra, Ricardo Fernández y otras fuentes secundarias.

1  En este mismo sentido, la autora señaló el depósito de indios entre los vecinos de Talamanca en  
octubre de 1605.
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El capítulo V trata sobre la ofensiva de los franciscanos recoletos en el 
siglo XVIII. Presbere, Comesala y la rebelión indígena en 1709 y otros intentos 
fallidos. Sobresale el tratamiento represivo que sufrió la población indígena. 
Las fuentes primarias más abundantes proceden de León Fernández, Manuel 
María Peralta, Bernardo Augusto Thiel, Archivo General de Indias y del Archi-
vo Nacional la serie Cartago. Entre las fuentes secundarias más significativas 
se encuentra el libro de Alfredo Castillero (1995), Conquista, evangelización y 
resistencia, y de Mario Humberto Ruz (1991) el artículo: Melodías para el tigre. 
Pablo de Rebullida y los indios de la Talamanca, 1694-1709.

En el capítulo VI se revisan otras actividades de los frailes en la segunda  
mitad del XVIII hacia el Pacífico Sur, la rebelión de los terbis (1761), y el frustrado 
ingreso a Guatuso. Entre las fuentes primarias más significativas que se em-
plearon están las provenientes del Archivo General de Indias, del Archivo  
Nacional series Complementario colonial, Guatemala, Relaciones Exteriores, 
Cartago, Archivo de la Curia Metropolitana, Bernardo Augusto Thiel, documentos 
de Manuel María Peralta y de León Fernández. Algunas fuentes secundarias 
importantes son el libro de Claudio Barrantes (2009), El último cacique, Tala-
manca en el siglo XIX. En este apartado se recoge el resultado de otras inves-
tigaciones de Solórzano, como por ejemplo, la rebelión de los terbis y la situa-
ción de algunos poblados como Orosí a principios del siglo XIX. Un aspecto 
innovador en la obra del Dr. Solórzano, es la incorporación de sus hallazgos 
sobre los votos y los guatusos, que profundizó con la tesis del Dr. Roberto 
Castillo (2004). 

El capítulo VII es el más extenso y el que reúne la mayor cantidad de citas 
bibliográficas. Trata sobre los indígenas de Talamanca y de la cuenca del Re-
ventazón en el siglo XIX y XX. Analiza también la interacción de los indígenas 
con el Estado (uno de los temas que trabajó el autor con la Dra. Alejandra Boza 
Villarreal). Solórzano revisa minuciosamente los relatos de viajeros entre sus 
principales fuentes, incorpora las investigaciones que realizó Boza (2004) en su 
tesis de maestría: Indígenas, comerciantes, transnacionales y estados. Pobla-
ción, comercio y política entre las poblaciones indígenas de la Gran Talamanca, 
Costa Rica (1840-1930). (Chirripó, Estrella, Talamanca y Pacífico Sur). En esta 
obra, la autora examinó los circuitos comerciales que ocurrieron en la Gran 
Talamanca entre 1840 y 1930, en los que participaron los indígenas de la costa 
del Caribe y el Pacífico Sur, a través de la Cordillera de Talamanca. Es oportuno 
agregar en esta reseña, que se encuentran disponibles dos artículos de Boza, 
en los que se presentaron otros hallazgos contenidos en su tesis2, y que no 
aparecen citados en la bibliografía del libro que comentamos: 1. La población 

2 Incluimos estas referencias con la finalidad de que, en el futuro, otros investigadores puedan ampliar 
algunos temas allí estudiados.
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indígena de la Gran Talamanca: tamaño y ubicación. Costa Rica, 1840-1927 y 
2. Política en la Talamanca indígena: El estado nacional y los caciques. Costa 
Rica, 1840-1922. En este trabajo, la autora examinó las relaciones que se es-
tablecieron entre los indígenas  talamanqueños y el Estado costarricense, entre 
1840 y 1922. 

Las principales fuentes primarias en las que se basó este capítulo corres-
ponden al Archivo Nacional series Municipal y Gobernación, numerosas refe-
rencias provenientes de viajeros del siglo XIX y XX, entre ellas, varios estudios 
en alemán de Helmuth Polakowsky y Henri Pittier, periódicos como La Gaceta 
de Costa Rica y La Información. Con respecto a las fuentes secundarias so-
bresalen las de Luis Ferrero, el libro de Claudio Barrantes antes mencionado 
y el de Ana Isabel Herrera Sotillo (2009) Monseñor Thiel en Costa Rica. Visitas 
pastorales (1880-1901). 

El capítulo VIII, es el segundo en cuanto a las abundantes referencias 
bibliográficas que muestra el autor, y que sirven de apoyo para examinar la  
situación de los indígenas en el Pacífico Sur durante el siglo XIX y principios del XX  
(Boruca, Térraba, Cabagra, Valle del General, Buenos Aires, Santa María de 
Dota y Golfo Dulce). Las fuentes primarias que se citaron con mayor frecuen-
cia, por tratarse de un período semejante al del capítulo anterior, son los relatos 
de viajeros, los documentos provenientes del Archivo Nacional: Series Congre-
so y Gobernación; también incluye citas del Archivo de la Curia Metropolitana 
y del periódico La Gaceta. En cuanto a las fuentes secundarias se tomaron 
en cuenta, la investigación de Luz Alba Chacón sobre Buenos Aires y otras 
obras citadas en el capítulo anterior de Herrera Sotillo (2009), Claudio Barran-
tes (2009) y la tesis de Boza (2004).

Finalmente, en el último capítulo se estudian las poblaciones indígenas en 
las llanuras del norte en el siglo XIX y principios del XX. Realiza una revisión 
desde el período republicano, incluyendo la llegada de los huleros, las visitas 
del obispo Thiel, el arribo de otros colonos foráneos y su establecimiento entre 
los nativos. Entre los relatos de viajeros que sirven de base para el desarrollo 
de este capítulo sobresalen Sapper, Von Franzius, Conzemius y Perigny. Los 
periódicos revisados incluyen La Gaceta, El Noticiero, Diario de Costa Rica, La 
Paz y El Progreso. Otra referencia significativa es de Amando Céspedes Marín 
(1923), Crónicas de la visita oficial y diocesana al Guatuso. Entre las fuentes 
secundarias se emplearon los hallazgos de Roberto Castillo (2004), mencio-
nado en la revisión del capítulo VI, la tesis sobre el idioma guatuso de Álvaro 
Porras Ledezma, el libro de Herrera Sotillo (antes citado). Igualmente, se indica 
la tesis de Boza (2004), y al artículo: El estado nacional y los indígenas: el caso 
de Talamanca y Guatuso, Costa Rica, 1821-1910, en coautoría con Boza. En 
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este texto ambos historiadores exploran las relaciones de estas poblaciones 
con el Estado costarricense.

Grandes aciertos y algunos temas pendientes

En esta parte de la reseña me referiré especialmente al área fronteriza con 
Panamá, que es una de las zonas en las que he trabajado en los últimos 
años. 

No cabe duda que Solórzano, hizo un gran esfuerzo por ampliar la visión 
que tenemos de las sociedades indígenas a lo largo del extenso período que 
estudia. Una de las dificultades para llevar a cabo esta tarea, tiene que ver con 
las escasas investigaciones disponibles en Costa Rica sobre esta región, y aún 
con el acceso a los bancos de documentos disponibles en internet, nos falta 
estudiar e interrelacionar muchos procesos que ocurrieron con estas poblacio-
nes. Existen fuentes que merecen ser examinadas en los archivos panameños, 
colombianos, españoles y guatemaltecos. Algunos grupos indígenas como los 
chánguinas, los doraces, los chalivas, los suries y los mismos teribes, requieren 
más investigaciones. El mapa que aparece en el libro de Costa Rica en el siglo 
XVIII, presenta claramente las comunidades indígenas y los pueblos misione-
ros en los siglos XVII-XVIII, aunque debe agregarse allí las poblaciones de la isla 
de Tójar que se comentaron antes, por la importancia y la posición estratégica 
que tenían (Fonseca, Alvarenga y Solórzano, 2001, 355)3. El Dr. Solórzano, nos 
proporciona el detallado mapa de Thiel de las misiones de Talamanca en estos 
mismos siglos, que es sumamente útil para relacionar los documentos, con los 
poblados a los que se refieren (Fonseca, Alvarenga, y Solórzano, 2001, 375). 

El autor ha avanzado en la tarea de relacionar las rebeliones de Cabagra, 
Térraba en 1761 y la de Bugaba y Alanje de 1787 (Solórzano, 2002). Sin em-
bargo, en el capítulo VI, no aclaró el por qué decidió omitir lo concerniente a 
esta última rebelión. Recordemos que estamos en una zona de frontera, entre 
el Virreinato de Nueva España y el Virreinato de Nueva Granada, y que en el 
siglo XVIII hay disputas entre los frailes recoletos y los jesuitas sobre estos 
territorios de Guadalupe de Bugaba y Alanje. No obstante, la represión pos-
terior a los sucesos de 1787 partió de la misma Gobernación de Veragua, los 
franciscanos recoletos procedentes de Guatemala, obtuvieron el apoyo del 
gobernador de Veragua y del Virrey de Nueva Granada en 1765 para misionar 
en estos territorios (Solórzano, 2002). Es claro que en este período la zona 
formaba parte del Virreinato de Nueva Granada y que los misioneros francis-
canos, junto con la Corona, también buscaban consolidar los poblados entre 

3  Un mapa completo de la zona limítrofe, junto con otros poblados pertenecientes al Virreinato de Nueva 
Granada aparece en: Marín (2004). 
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Costa Rica y Panamá, para incentivar el comercio y la producción agrícola. A 
su vez, desde los asentamientos también podrían entrar a sacar más indígenas 
de las montañas (Fonseca, Alvarenga y Solórzano, 2001, 392). 

En este capítulo VI, el autor también amplió otras investigaciones como 
la rebelión de los terbis y otros indígenas de Cabagra, que preliminarmente 
aparecen en el libro Costa Rica en el siglo XVIII, publicado en conjunto con 
Elizabeth Fonseca y Patricia Alvarenga (Fonseca, Alvarenga y Solórzano, 2001, 
388-391), y posteriormente en otro artículo del mismo autor (citado en la bli-
bliografía). 

Uno de los logros más importantes de este libro es ofrecer al lector una 
visión completa de las poblaciones indígenas en esta zona de fronteras. En lo 
referente a los siglos XIX y XX, son muy escasas las publicaciones recientes a 
este respecto. Más aún el Dr. Solórzano amplió y profundizó en algunos traba-
jos ya conocidos, ofreciendo esa visión de conjunto que hacía falta, para ello, 
expuso sus resultados en tres capítulos, casi la mitad de la obra.  

Queda pendiente una mención al conflicto limítrofe que provocó la Guerra 
de Coto de 1921 y cómo afectó a la población indígena. En el tratamiento 
de este conflicto se pueden tomar en cuenta las investigaciones de Jonathan 
Muñoz, Construyendo identidades en armonía con los vecinos, un estudio an-
tropológico de la comunidad binacional de Paso Canoas, Frontera Costa Rica-
Panamá, una aproximación dialógica y Carlos H. Cuestas G. (1999) Panamá y 
Costa Rica, entre la diplomacia y la guerra4. 

Los indígenas en la frontera de la colonización. Costa Rica 1502-1930 es 
un libro de fácil lectura, bien escrito, con un lenguaje accesible a todo público. 
Por su enfoque, es también fundamental para la historia de las poblaciones 
autóctonas, marginadas de las políticas de desarrollo nacional. Por su visión 
de conjunto y la riqueza de las fuentes, es necesario que sea consultado para 
revisar los temas que se estudian en la enseñanza primaria y secundaria. Por 
igual, cualquier interesado en la historia de Costa Rica, podrá disfrutar junto 
al autor de un viaje por los recónditos y agrestes paisajes de las fronteras, a 
través de un lenguaje llano y fluido. 
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