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INTRODUCCION 

Nos abocamos al estudio del comercio ih'cito durante el Siglo 
XVIII en la Costa Rica colonial, por considerar que el tema, a pesar de 
ser conocido en sus aspectos generales, no habia sido tratado a fondo 
hasta el momento. La tarea no resulto facil. La recopilacion de datos 
fue lenta, pues a pesar de que la documentation de Archivos Nacionales 
no es muy numerosa, cada expediente fue objeto de un analisis 
cuidadoso a fin de obtener el mayor numero posible de datos que luego 
nos permitiera cumplir con los objetivos que nos habiamos propuesto. 
Por otro lado, y siguiendo el plan previamente elaborado, el marco 
historico de la primera parte de este trabajo nos obligo a buscar las 
fuentes bibliograficas que consideramos mas convenientes. 

Despues de contar con todo este material, decidimos circunscribir 
nuestro estudio a la region de Matina porque, a pesar de que Caldera fue 
otro foco del contrabando, el volumen de las mercancias y el numero 
de los casos no se comparan con el movimiento ilegal que se realizo por 
aquel valle. 

No descartamos la posibilidad de que este trabajo pueda ser 

completado o ampliado con algunos enfoques adicionales, aunque 
consideramos que ?de acuerdo con la documentation disponible? no 

aportanan mayor informacion para lograr una mejor comprension del 
tema. 

* Tesis prescntada en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Cos 
ta Rica para obtener el Grado de Licenciatura cn Historia, 1976. 
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El primer capitulo es realmente narrativo, y las fuentes son, de 

preferencia, bibliograficas. Permite sentar las bases para comprender y 
explicar el por que de los capitulos siguientes. Es decir, constituye el 
marco historico que encierra la problematica del comercio ilegal en las 
colonias hispanoamericanas y de preferencia, en el Caribe. El segundo es 
de recopilacion y sintesis y se refiere a la realidad de la actividad 
cacaotera en la region de Matina. El tercero se caracteriza por el analisis 
del contrabando en la epoca y lugar que nos ocupa. El ultimo Capitulo 
nos permite obtener las conclusiones o consideraciones finales sobre el 
tema en referenda, estableciendo ciertas relaciones -que nos parecen 
validas- de la actividad contrabandista de la provincia de Costa Rica 
con otras colonias espanolas en America. 

Los metodos usados son diversos: recopilacion de datos ?tarea 

que nos llevo bastante tiempo?; analisis y sintesis. 
Realmente no podemos decir que estamos aportando datos nunca 

conocidos o sospechados. Nada de eso. Solamente hemos sistematizado 
la informacion dispersa, la criticamos, analizamos y obtuvimos plena 
confirmation de la importancia que el contrabando o comercio 

interlope jugo en la vida colonial de Costa Rica. 

CAPITULO I 

CONDICIONAMIENTO INTERNACIONAL 
DELCONTRABANDO 

a) Politica colonial espafiola: Siglos XVII y XVIII. 

El Mercantilismo, doctrina economica dominante en los paises 
europeos del siglo XVII y parte del XVIII, determino una politica 
definida entre las metropolis y sus colonias. Espafia, que desde Felipe II 
habia acentuado su decadencia economico-politica, no escapa, desde 

luego, a esta corriente; antes bien, por entonces contaba con los 
factores necesarios para su desarrollo. 

Segiin Deyon, el Mercantilismo 

"es la doctrina y la practica economica de los Estados 
Nacionales durante el periodo que va del siglo XV al siglo 
xvnr(i). 

Esta doctrina, basada fundamentalmente en la acumulacion de 
metales preciosos por parte de los Estados y en la regulation de los 
mercados y del comercio 
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"fue una empresa de poderio monarquico y, por via de 
consecuencia, nacional" (2). 

Tendia al afianzamiento del dominio politico?economico de las 

potencias del momento y buscaba la unification territorial y administra 
tiva de los Estados practicantes. En el caso de Espafia, esta unification 
se consiguio en el siglo XVIII con los Borbones. 

Las principales caracteristicas del Mercantilismo son: (3). 

1. Considera que la adquisicion de oro y plata constituye la medida 
de toda riqueza (idea crisohedonica). Esta adquisicion, desde 

luego, estar fa en manos estatales. 

2. Es requisito basico la balanza comercial favorable o el equilibrio 
de esa balanza para evitar la salida de estos metales y garantizar la 

prosperidad y el poder del Estado. 
3. Intervencionismo estatal. 

4. El comercio, la industria y la navegacion se organizan de acuerdo 
a salarios bajos, aumento poblacional, intensification de las 

exportaciones para lograr excedentes en cuanto a las importacio 
nes y gravamenes bajos para la exportation y altos para la 

importation. 
5. Las colonias dan prestigio al Estado, garantizan el consumo y 

proporcionan materias primas y metales preciosos. 
6. Se subestima la agricultura porque no favorece en forma 

sustancial la balanza comercial. 

En virtud de lo anterior, el Mercantilismo suscito guerras 
comerciales y coloniales y fomento las anexiones arbitrarias. 

Una manifestation especifica de esta doctrina es el monopolio 
comercial impuesto en america desde los primeros afios del dominio 
espafiol y se mantuvo hasta el siglo XVIII. Consistio ?este monopolio? 
en una regulation total del movimiento comercial, desde luego 
unicamente con Espana, a traves de ciertos puertos favorecidos por la 
Madre patria para efectuar la negotiation. Resulta de interes ver a 

grandes rasgos la evolution de las medidas monopolistas: en 1495 todos 
los subditos castellanos podian explorar y comerciar en Indias. Despues 
de la muerte de Isabel la Catolica, el Rey don Fernando extendio este 
derecho a todos los subditos espafioles y Don Carlos V lo amplio a 
todos sus subditos no espafioles. A partir de Felipe II se restringe este 
comercio exclusivamente a espafioles, interpretandose como tales. 

"los hijos de padre espafiol o de catolico extranjero que 
hubiera estado domiciliado en Espana durante diez anos" 
(4) 
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por lo que fue necesario establecer un estricto control portuario en la 
Peninsula, con lo cual Sevilla, y muy posteriormente Cadiz, resultaron 
ser las terminales autorizadas por el Estado. Este control se ejercio a 
traves de la Casa de Contratacion que estuvo en cada uno de los puertos 
anteriormente citados, segun su predominio. En America fueron 
autorizados para este trafico comercial tendiente al abastecimiento de 
las colonias, Veracruz, Cartagena y Portobelo. 

En estos siglos XVII y XVIII se mantiene una estrecha relacion 
comercial ih'cita entre las potencias europeas y las Indias y por lo tanto, 
segun las circunstancias, se manifiesta una considerable disminucion del 
volumen comercial legal. En realidad, los metales preciosos, base y 
sustento de esta poh'tica mercantilista 

"tomaron a Castilla como tierra de transito y se transfirie 

ron a Europa para sufragar el costo de la intervention 

politico?militar en el continente y para saldar el balance 
comercial con el mismo" (5). 

El monopolio comercial producto del Mercantilismo y la gravosi 
sima politica arancelaria coadyuvaron al afianzamiento del comercio 

interlope en la America Hispana. Impuestos y tributos variadisimos 

gravaron el movirniento comercial, entre ellos: 

? El quinto del oro y el decimo de la plata que se extraia de 

sepulcros, minas y lavaderos. 
? Los estancos de tabaco, polvora y naipes. 
? El almojarifazgo o dereeho aduanero. 
? Las rentas de Correo y Papel Sellado. 
? Las annatas y medias annatas o rentas del primer ano (o medio 

ano) de quienes obteman alguna dignidad, civil o eclesiastica. 
? Los derechos de lanza, que pagaban los que tenian algun titulo de 

noble za. 
? Los diezmos de la Iglesia, cedidos por el Pontifice a la Corona. 
? El producto de la Bula de la Santa Cruzada. 
? La venta de los empleos. ? Los tributos de indios, negros y mulatos. 
? 

La alcabala o impuesto sobre ventas. 
? 

La averia, que era una especie de seguro de transporte. 

El Imperio Espanol 

"... reducido a una situacion desesperada por el mal estado 

de sus finanzas... no dudo en sobrecargar de tasas el 

comercio interior y gravo con pesados impuestos sus 

propias exportaciones" (6). 
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En resumen, resulta evidente que esta politica restrictiva determi 

no barreras aduanales nocivas a las colonias americanas y aun a los 

propios peninsulares que redundaron en el incremento del contrabando. 
En la segunda mitad del siglo XVIII empieza a perfilarse una 

nueva corriente de pensamiento en el campo economico denominada 
Fisiocracia. Este sistema nace en Francia y llega a Espafia con los 
Borbones. Se fundamenta especialmente en algunos principios que no 

aparecen en el Mercantilismo, tales como: 

? 
Importancia de la agricultura. 

? Libertad escalonada que conduce al Liberalismo Economico 
basado en el mecanismo de las leyes naturales. 

? 
Aparicion del papel moneda y disminucion de la importancia de la 
moneda metalica. 

En esta forma se propugna la no intervention estatal en los 

aspectos economicos, pero considerando al mismo tiempo un gobierno 
fuerte y centralizado capaz de garantizar el reconocimiento de esas 

leyes naturales. Esta nueva tendencia estimula la produccion privada y 
muy poco a poco se levantan las restricciones para el comercio con 

Indias, hasta alcanzar la plena libertad a partir de 1778. 

Resumiendo, podemos decir que el siglo XVII, el de los 

Habsburgo en Espafia, se caracterizo por medidas monopolistas estric 

tas, propias del Mercantilismo, que realmente no condujeron a ningun 
logro en las colonias ni en la Metropoli y que prbvocaron una corriente 
contrabandista imposible de controlar. 

"Las Indias debieron haber sido para Castilla un motivo de 
progreso material firme y duradero, una causa eficaz de 
aumento, consolidado y creciente al traves de los afios, de la 

potencia economica del pais... No sucedio asi..." (7). 

Esta epoca, matizada por constantes guerras entre los paises 

europeos por lograr un status hegemonico en el continente, permitio 
imponer las pautas economicas que definen el siglo siguiente como el 
fundamental del contrabando. El siglo XVIII, con el advenimiento de 
los Borbones -que produjo en Espana un cambio de mentalidad- esta 
earaeterizado por una politica economica mas abierta y liberal, en sus 
ultirrios decenios determinada por la Fisiocracia, segun lo hemos 

planteado anteriormente: P^fb esas libertades paulatinas, que buscaron 
disminuir la corrierite contrabandista, provocaron un florecimiento de 
esa actividad. Si #1 siglo XVIi es de absolutismo en Espafia, el XVIII es 
de despotismo; en el ptiffiero domina la casa de Austria, en el segundo 
la de los Borbones. 
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"... el absolutismo fue en tierras de Espana, mas la 

culminacion de un proceso historico que un sistema 

politico; el despotismo fue, por el contrario, un sistema 

politico importado que se manifesto como hecho hist6rico 
de escasa autenticidad (8). 

b) Directrices de la Politica de los Borbones. 

Hemos esbozado muy rapidamente las directrices generales de la 

politica espafiola a partir de la llegada de los Borbones. Aclaremos. 

Con la muerte de Carlos II el Hechizado, el "idiota sin 
voluntad ni para el bien ni para el mal" (9). 

el primero de noviembre de 1700, se cierra el dominio de los Austrias y 
se suscita la Guerra de Sucesion espanola (1701-1713), entre las 

potencias europeas que deseaban apoderarse del trono espanol. Inter 
namente -y por la misma causa- en Espana se produce un cisma 
formandose dos grupos antagonicos 

"... uno buscaba conservar las estructuras que unian la 

metropoli y las colonias en una red de atraso; el otro creia 
en fortalecerlas y en beneficiar mas a Espana con la 

explotacion de las posesiones americanas" (10). 

Esta Guerra de Sucesion termina con el triunfo de Francia sobre 

Espafia y Felipe V ?pariente cercano de Luis XVI? llega al trono 

espanol a trave's de la Paz de Utrecht, que es 

"... el conjunto de Tratados firmados en Utrecht, Rastadt, 
Badem y Hamberes en los anos 1713 a 1715 y que pusieron 
termino a la Guerra de Sucesion de la Corona Espanola. 
Fueron de gran importancia las consecuencias politicas de 
este tratado, pues Francia entrego a Inglaterra, Acadia 
Terranova y otros territorios en la Bahia de Hudson, etc., y 

Espana, por su parte, cedio a Inglaterra, Gibraltar y 
Menorca y perdio ademas los territorios del Norte de 

Europa, los Paises Bajos, Napoles, Cerdena, etc. En el 

aspecto economico fueron muy significativos los resultados 
de dicha paz, pues se reconocia que seria licito y libre a los 
subditos del rey de la Gran Bretana comerciar con Espana y 
sus dominios" (11). 

Como es facil deducir, Espafia sufrio un duro golpe especial 
mente en el campo economico con el triunfo de los Borbones; 
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las concesiones hechas a los ingleses provocaron, eso si, una cierta 

ganancia -aunque fuese momentanea- para los colonos de Ultra 
mar, que sintieron un ligero impulso en su produccion domestica, 
en la agricultura y en la industria, a fin de competir en los 

mercados coloniales. 

Desde el punto de vista administrativo, con la influencia de los 
Borbones se llevo a cabo una serie de medidas tendientes a mejorar y 
simplificar el control estatal en las colonias a las que se llamo Provincias 
Ultramarinas en vez de Reinos Indianos. Para llevar a cabo esa gestion se 
modifica sustancialmente el Consejo de Indias y a fines del siglo XVIII 
la Casa de Contratacion es abolida. En las colonias se implanta el 
sistema de Intendencias que intensifica la centralization del poder y 
permite un mejor control de la Real Hacienda. Para tratar de remediar 
la generalizada practica del comercio ilegal y, como resultado de las 
nuevas corrientes economicas, se determina una politica gradual de libre 
comercio entre las Provincias de Ultramar y la Metropoli. Las reformas 
mas sustanciosas en este campo las dio Carlos III, quien se propuso 

"incrementar la produccion y el consumo, intensificar las 
relaciones maritimas, centralizar las rentas, repartir propor 
cionalmente los impuestos y proteger la industria nacional 

junto con la implantation de una reforma polftica?adminis 
trativa"(12). 

En esta epoca borbonica de la Espafia del siglo XVIII se realizan 

progresos en las obras publicas, se urbanizan las ciudades, construction 
de caminos y se realizan importantes avances en el campo de la cultura. 

A fin de agilizar el comercio entre Espana y sus colonias durante 
la epoca que nos ocupa, se utilizo el sistema de navios sueltos para el 

movimiento comercial, en sustitucion del incomodo sistema de convo 
yes que tan irregularmente surti'a a las colonias de los arti'culos 

europeos. Ya en tiempos de Carlos III se hacia uso de compafh'as 
mercantiles que gozaban de ciertos privilegios para negociar en 
determinadas regiones de Indias. 

En 1765 se libera en parte el comercio entre Espana y el Caribe 
levantando la escala obligatoria en Cadiz. En 1776 se da libertad de 
comercio entre Nueva Espana, Nueva Granada, Guatemala y Peru. Dos 
anos mas tarde se promulga el Reglamento de Aranceles Reales para el 
comercio entre Indias y la Madre Patria y en el se establecen trece 

puertos libres en Espafia y veinticuatro en America. En 1789 Mexico y 
Venezuela tambien gozan del levantamiento del monopolio comercial. 
En 1797, debido a la guerra con Inglaterra, se permite el comercio 
directo con naves provenientes de paises neutrales y, aunque en 1799 se 
revoco este permiso, en 1805 se renovo. En suma, a partir de Carlos III 
?el monarca mas visionario del siglo XVIII? cualquier espafiol podia 
comerciar directamente con cualquier parte del Nuevo Mundo. 
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Enfrentamiento con Inglaterra. 

Ya hemos visto que la Paz de Utrecht (1713) no solo llevo a 

Espafia la influencia francesa sino que concedio beneficios extraordina 
rios a los ingleses, que se plasmaron rapidamente en un considerable 
aumento del contrabando amparado por las libertades comerciales 

otorgadas. Esta situacion ?vale decir el incremento del comercio 
ilicito? renovo logicamente el anejo enfrentamiento anglo espanol y las 
guerras y los periodos de paz fueron tan continuos y de tan desastrosas 
consecuencias para ambos, que las colonias tuvieron que acomodar su 
funcionamiento a la intermitencia de estas manifestaciones: en tiempos 
de guerra abasteciendose mediante el contrabando, y en tiempos de paz, 
haciendo uso de las dos formas comerciales, legal e ilegal. 

En 1739 se rompen las hostilidades como reaction al contraban 
do. En 1740 Inglaterra se apodera de la Costa de los Mosquitos lo que 
aumenta la tension entre ambas partes. Viene un periodo sumamente 
dficil de guerras y tratados de paz hasta 1763 en que se firma el 
Tratado de Paris que permanece vigente durante 15 anos; en 1783 y 
1786 vienen nuevos tratados de paz, el ultimo favorable a Espana 
porque logra excluir a Inglaterra de la Costa de Mosquitos. 

"El dereeho legal de Espana sobre sus posesiones del Reino 
de Guatemala quedo reconocido por el intruso extranjero y 
el status internacional, violado por el pirata y el contraban 
dista que auspiciaba el Gabinete de Londres... Pero si el 

aspecto legal internacional quedaba asegurado para siempre, 
el hecho practico de la penetration por el contrabando y el 
estimulo de zambos y mosquitos para que irrespetaran la 
soberania de Espana, no ceso, no obstante los esfuerzos de 

la Corte de Madrid, que si bien fueron fuertes al iniciarse, se 
tornaron debiles por falta de constancia en la continui 
dad para asegurar el prestigio y el dereeho efectivo de 
la Peninsula sobre la totalidad de sus dominios en In 
dias" (13). 

c) La Geo politica del Caribe y la penetration Britanica. 

"De la misma manera como los acontecimientos humanos 
se hallan ligados a un ambito geografico determinado, los 
factores naturales, culturales y politicos tratados por la 

Geografia se hallan a su vez ligados al tiempo. Nace asi la 
estrecha relacion entre la Historia y la Geografia" (14). 

Las islas del Caribe y la costa Atlantica de Centro America y 
America del Sur hasta Venezuela ?aproximadamente?constituyen el 
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marco geografico donde se centraliza de preferencia nuestro estudio. 

Region tropical de belleza singular y de especial distribution geografica, 
porque la tierra firme y las islas enmarcan al Mar Caribe a semejanza del 
Mare Nostrum de los romanos. Los habitantes naturales de esta region 
pertenecian a los grupos culturales tamos, siboneyes, caribes y 
amazonicos. Eran cazadores, Pescadores, recolectores y entre ellos 

habia cultivadores. Algunos practicaban la antropofagia. Unos pocos 
tenian un nivel cultural superior por la fabrication de ceramica y la 

organization de aldeas. 
Desde el primer viaje de Colon, Espana dejo para si el Caribe, 

hasta el siglo XVI cuando otros europeos tomaron conciencia de su 
valor estrategico y de la necesidad de asegurar algunos asentamientos 
conducentes a facilitar su infiltraccion en el Nuevo Mundo. La Espanola 
sirvio como punto de dispersion conquistadora para los Espanoles y de 

aqui partieron las expediciones mas importantes hacia todos los limites 
del Mar Caribe, desde la Peninsula de Yucatan, hasta la desembocadura 
del rio Orinoco. Fa realidad la conquista de las tierras aledanas a este 

"Mar Mediterraneo americano" (15). 

no ofrecio grandes dificultades porque los grupos indigenas eran 
relativamente pequenos y no estaban bien organizados; ademas su 

desarrollo tecnologico no les permitia contar con recursos suficientes 

para enfrentarse a los espanoles. Desde luego no debe olvidarse de 

algunos casos aislados que si opusieron resistencia a los conquistadores. 
En general la geografia y las enfermedades tropicales fueron cruel azote 
de los conquistadores. 

Toda la problematica que afronto Espafia en los siglos XVII y 
XVIII (guerras hegemonicas, Mercantilismo, monopolio comercial, 
dificiles problemas internos, Guerra de Sucesion, ambition de otras 

potencias por romper las estructuras vigentes, etc.) tuvo irremisible 
mente su proyeccion en las colonias de Ultramar y es precisamente el 
Caribe, una de las regiones mas apetecidas por los enemigos de la 
Corona Espafiola para sacar provecho de la decadencia de la Peninsula. 

Esta area caribena se desenvuelve al margen de la politica llevada 
a cabo por la Capitania General de Guatemala. Las dificultades 

geograficas y climaticas, la casi total ausencia de vias de comunicacion y 
las pocas plazas en manos de espanoles justifican esa situacion marginal. 
Las autoridades del Reino de Guatemala poca cosa podian hacer para 
controlar la Costa de los Mosquitos, por ejemplo, si no contaban ni con 
los hombres ni con las armas necesarias para su defensa y a vista y 
paciencia de los espanoles otros europeos se aduenaban de sus 

posesiones. 
En realidad nos interesa en forma especial destacar la intervention 

de Inglaterra en el Caribe, desde los puntos de vista geografico, politico 
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y militar, porque consideramos que fueron los britanicos los ejecutores 
mas conspicuos del contrabando en esta region. 

Sin embargo, a modo de recordatorio, deseamos mencionar que 
franceses y holandeses tenian importantes emplazamientos en las islas 
antillas, desde donde ejercian el comercio ilicito en el resto de las 
colonias. 

"... el dominio de las pequefias islas del Caribe resulto ser 
elemento estrategico de primer orden para las naciones 
confabuladas contra Espana. Estas islas sirvieron de escabel 
al regimen de las incursiones contra el continente y de 
madrigueras para interceptar el trafico interoceanico de las 
flotas y armadas que comunicaban a la metropoli con sus 
posesiones..." (16). 

Ejemplos claros estan en Tortuga, Guadalupe, Martinica y el Este de la 
Espanola en manos de Francia desde el siglo XVI; y Curazao, en poder 
de Holanda. 

En cuanto a Inglaterra, el siglo XVII parece ser el de su 
asentamiento definitivo cn la region que nos ocupa, a pesar de que Sir 
Francis Drake, Hawkins y otros piratas en el siglo anterior ejercieron 
aqui mismo sus correnas. El siglo XVIII fue de afianzamiento de las 
colonias inglesas, en algunos casos, o el de retroceso, como en el caso de 

la Mosquitia. 
En 1598 la Laguna de las Perlas y Bluefields (en la costa de 

Nicaragua) fueron tomadas por Inglaterra. En 1629 a Providencia y San 
Andres las descubrio el capitan ingles Sussex Cammock por orden del 
Gobernador de Bermuda y aunque San Andres fue abandonada 

posteriormente, Providencia se convirtio en un importante centro 
comercial y de expansion politica, por cuanto de aqui partieron luego 
expediciones tendientes a ocupar otras islas del Caribe (17). En 1655 
Guillermo Cromwell envio una flota comandada por Sir William Penn y 
el General Venables con el objeto de obtener algunas posesiones en el 
Caribe. Despues de un intento inutil en Cuba se apoderaron de Jamaica, 
que luego convirtieron en centro de operaciones de corso y comerciales, 
especialmente de esclavos, en la region. Una vez establecidos en la isla 
su interes inmediato constituyo la conquista de Centro America, en 
virtud de establecer un paso al Oceano Pacifico y de encontrar 
mercados favorables a su comercio ilegal. Asi entablan relaciones 
amistosas con los nativos de la Costa de los Mosquitos convirtiendolos 
en sus aliados y en cuya compania se dedican al robo y la rapifia, 
ademas del contrabando. En 1679, despues de una de las tantas guerras, 
Inglaterra logra que Espana reconozca su derecho a las colonias 
americanas, pero 
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"en 1737 se le antojo al gobierno ingles considerar el 
Tratado de 1679, en que Espana concedio que mantuviese 
en su poder los hogares de America ocupados hasta esa 
fecha por los colonos ingleses, como un simple reconoci 

miento de sus derechos soberanos adquiridos en dichos 
lugares y sin la obligation de conformarse con los limites 
establecidos. En consecuencia los cortadores de madera en 

el reino de Guatemala, continuaron ensanchando sus 

posesiones cada dia mas, confiados en el reconocimiento y 
protection del gobierno ingles. Espafia, mientras tanto, veia 
esos avances sin preocuparse, creyendose asegurada con el 

mencionado Tratado" (18). 

Para ejercer un verdadero control los ingleses levantan fortalezas en 

Roatan, Rio Negro y las islas de la Bahia. 
En 1786 Inglaterra es obligada por Espafia a dejar sus posesiones 

en el Reino de Guatemala, menos Belice que habia ocupado desde 
1633. Ya en 1815 su horizonte geografico se ha ampliado hasta la 

Guayana y para entonces todas sus colonias del Caribe eran bastante 
prosperas y por lo general estaban dedicadas a la explotacion de la cafia 
de azucar. 

d) La Mosquitia, territorio marginado del Reino de Guatemala. 

Esta region, que comprendia del rio San Juan hasta Cabo Gracias 
a Dios, con una extension aproximada de 

"setenta leguas, por tres de ancho abarcando las costas de 

Nicaragua y parte de Honduras" (19). 

fue el habitat natural de una serie de pueblos caribes, mosquitos y 
zambos y habia sido donada, en el siglo XVI, al Licenciado don Diego 
Garcia de Palacio por el Rey de Espafia (20). 

Los zambos mosquitos, producto de la mezcla de negros africanos 
y mosquitos, a partir del naufragio de un navio portugues cargado dc 
esclavos en 1641, 

"no tenian cn'a de animales domesticos y se alimentaban de 

maiz, platanos y yucas... eran recelosos y por lo tanto 

vigilantes y cuando tenian sospechas dormian en la playa, 
cerca de sus embarcaciones... cuidaban mucho de que los 

prisioneros que tenian, convertidos siempre en esclavos, no 
se dieran cuenta de los modos de vida..." (21). 

"Las palabras "Zambo" y "Mosquito" no son, estricta 
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mente hablando, sinonimos, aunque son usadas frecuente 

mente con el mismo significado. Los Zambos, con su rey en 

el Cabo, eran la tribu dominante en toda la costa; su rey fue 
invariablemente zambo o un mulato, al menos durante el 

siglo XVIII. El ejercia indiscutido control sobre la costa de 

Honduras, donde la sangre africana predominaba entre sus 

miembros, los zambos. En la Costa Mosquitia sin embargo, 
donde el gobernador vivfa en Tuapi, y quien era como todo 
parece indicar, un indio mosquito, la influencia africana era 
menor y la sangre indigena predominaba. Esta diferencia es 

importante por dos razones: permite apreciar por que se 

podria hablar de Mosquitos, no de Zambos, que provinien 
do de Bluefields atacaron Costa Rica y Nicaragua, y por que 
se podria hablar de Zambos, no de Mosquitos, atacando 
arriba de Black River a lo largo de la costa de Honduras. 
Esto tambien permite apreciar las posibilidades del tardio 
esfuerzo de Espafia por debilitar o agrietar la alianza 

anglo?indiana... Los zambos atacaron las fronteras espano 
las desde dos puntos: el Cabo y Rio Negro... Los zambos 
salieron victoriosos casi invariablemente debido a que los 

pueblos fronterizos tenian pocas armas... Desde sus bases de 

Lago Tuapi, Lago Perla y Bluefields, los indios mosquitos 
atacaron al este y al sur..." (22). 

En esta costa hubo algunos asentamientos britanicos que se 
relacionaron con los nativos para la explotacion de la region o para 
establecer tratos comerciales. Desde 1633, cuando ocuparon Belice, 
hasta 1783 y 1786 fechas en que se firmaron los tratados que exigian el 

desalojo ingles de la Costa de los Mosquitos, ese pueblo mantuvo el 
control de la zona no solo desde el punto de vista interno sino tambien 
de la politica economica expansiva a traves del contrabando en el 
Caribe y de la politica ofensiva tendiente a incursionar en los lugares 
circunvecinos. El mas importante de los asentamientos fue Rio Negro, 
por sus nexos comerciales posteriores con Jamaica. Realmente Espana 
no dio importancia a las relaciones de los ingleses de Jamaica con los 
zambos mosquitos y cuando quiso reaccionar ya fue demasiado tarde, 
se habia convertido la nation zamba 

"en un enemigo mas pegado, como el cancer a las costillas, 
del Reino de Guatemala" (23). 

A lo largo de la Costa de Mosquitos, algunos de los asentamientos 
o rancherias de los zambos mosquitos son: Aguatalara, Tunda, 
Gualpasigsa, Guagua, Suinta, Saniagua, Cavalara, Aguaitara, Norrosvila, 
Taulavera, Dacora, Suculinia, Olguita, Casca, Aguardacora, Ginasdacora, 
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Guance, Sance, Cutuca, Culuquinguanquil, Tavancanas, Cruta, Caurgue 
ra, Catastiu. Todas se encontraban entre la Provincia de Honduras y 
Costa Rica (24). Fray Benito Garret y Arlovi, Obispo de Nicaragua, a 

principios del siglo XVIII se intereso muchisimo por el sometimiento de 
los zambos y mosquitos y fue el organizador de varias expediciones en 
este sentido, pero a pesar de sus esfuerzos, y debido a la prohibition de 
las autoridades para que el tomara parte directa en las mismas, nada se 

logro. Y el inicial abandono fue convirtiendose poco a poco en olvido y 
las autoridades del Reino de Guatemala terminaron por autorizar una 

politica de amistad basada en halagos y promesas que realmente 
constituia un tributo vejatorio para los colonos. En 1726 Felipe V 
nombro a Jose Patifio como Ministro de Indias. Aun antes de su 
nombramiento Patifio ya se habia interesado por la defensa de la Costa 
de los Mosquitos. Como parte de su plan de accion, en 1727 se fundo el 
fuerte de San Felipe de Bacalar. Don Pedro Rivera y Villalon, Capitan 
General de Guatemala de la primera mitad del siglo XVIII, tambien se 
intereso muchisimo por recuperar la Mosquitia para Espafia y recomen 
do el sistema de fortificaciones de algunos lugares claves, incluyendo 
Matina, para lograr algun exito. Pero como ya se dijo, Espana no 
concedio demasiada importancia a la alianza Anglo-Mosquitia. Esta 

situation se mantuvo hasta 1786 en que Inglaterra perdio todos sus 
derechos sobre esta costa. 

En virtud de las declaraciones de algunos cautivos que se habian 
convertido en magnificos observadores, se pudo saber que el contacto 
con los ingleses era aproximadamente una vez al ano; que protegian a 

los profugos de la justicia sin importar su nacionalidad; que a cambio de 
armas, polvora, aguardiente y embarcaciones daban a los ingleses 
alimentos, carey, palos de tinta y tambien indios, negros y blancos que 
hubieren robado en las poblaciones espafiolas del Reino. 

La alianza de zambos mosquitos e ingleses se consolido cuando en 
1687 el jefe zambo llamado Oldman visito Jamaica para formalizar la 
colocacion de la Mosquitia bajo la soberania y protection de la Corona 
Britanica. A partir de este momento cuando un rey zambo moria, era el 

Gobernador de Jamaica quien escogia el sucesor de entre una lista de 
candidatos que le presentaban; tal fue el sometimiento de este pueblo. 
Los ingleses acostumbraban festejar a sus aliados con fastuosas fiestas 
donde se les hacia sentir personajes de gran importancia y en no pocas 
oportunidades era motivo de diversion el ridiculo que los gobernantes 
zambos hacian en las fiestas de Jamaica. Desde entonces zambos e 

ingleses se dedicaron al saqueo, incendio, rapiiia y despojo de la region 
del Caribe, especialmente en Honduras, en donde penetraban por el 
Puerto de Trujillo; en Nicaragua, por el San Juan y en Costa Rica por la 
indefensa costa del Atlantico, a partir de 1693. Las plantaciones de 
cacao de Matina, Barbilla y Suerre, en el caso de Costa Rica, fueron el 
mayor atractivo para las incursiones de esos aliados, pero ese no fue el 
unico estimulo para sus temidas visitas, pues 
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"En setiembre (de 1722) reunidos en Casa del Gobernador 

(de la Haya)... (los vecinos) comprobaron que entre 1710 y 
1722 fueron mas de dos mil indios los apresados (por los 

zambos) y vendidos la mayoria en Jamaica, a cambio de 

fusiles, municiones, acero y toscos vestuarios" (25). 

La arrogancia de los zambos mosquitos llego a tal extremo que en 
1736 propusieron a las autoridades de la Capitania General de 

Guatemala un tratado de amistad y comercio y el reconocimiento, por 
parte de Espana, de su soberania. La redaction y el idioma utilizado en 
el documento ?el ingles? no dejaban lugar a dudas sobre el origen y la 
direccion de tal propuesta (26). Por ultimo, deseamos anadir que en 

algunas oportunidades las mismas autoridades del Reino de Guatemala 

participaron de negociaciones ilegales con los habitantes de la Mosqui 
tia, tal y como lo expone Salvatierra: 

"Nada menos, un Oidor, el Decano de la Audicencia, Don 
Tomas de Arana, en 1739 tenia inteligencia de contrabando 
con los mosquitos, y para continuarlo en mas alta escala 

consiguio que fuera nombrado Gobernador de Honduras su 

hijo Tomas Hermenegildo de Arana, quien lo hacia por 
medio de un criado suyo" (27). 

CAPITULO II 

MATINA Y EL COMERCIO DEL CACAO 

a) Desarrollo de la actividad cacaotera. 

Es a mediado del siglo XVII que en Costa Rica se inicia el cultivo 
del cacao en forma comercial, aprovechando las plantaciones de los 
naturales. Pero es en el siglo XVIII donde realmente cobra importancia, 
no solo por su produccion, sino tambien porque al convertirse en 
moneda estimulo su cultivo y permitio ampliar el comercio interna 
cional. Este cultivo se convirtio en las esperanzas de mejoramiento 
social y economico para los colonos; sin embargo, pronto su entusiasmo 

decayo al sufrir las visitas consetudinarias de piratas y zambos y por 
otras razones mas que luego apuntamos. Segun Carlos Alberto Roses, la 

epoca cacaotera se extiende de 1660 a 1780 6 90 (28). 

Como es de todos conocido fue la region Atlantica de nuestra 

provincia la escogida para el cultivo, desde luego en atencion a sus 
condiciones climaticas esenciales para el cacao. Esas mismas condiciones 
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obligaron a los colonos a recurrir a los esclavos negros, o en algunos 
casos, a los indigenas, para atender las haciendas. Los caminos a esta 

costa eran en verdad deficientes. El de Matina a Cartago, que habia sido 
abierto en 1576 por Anguciana de Gamboa, fue reparado por el 
Gobernador Gregorio de Sandoval en 1636, quien hizo construir 

algunos ranchos a lo largo de el e instalo una aduana en Matina para 
sustituir al puerto de Suerre, que unos anos atras se habia abandonado 

en vista del cambio de curso sufrido por el rio que luego se llamo 
Reventazon. 

En 1727 el Gobernador Francisco de Valderrama ordeno realizar 
reparaciones en ese camino y diez anos despues el Gobernador Carrandi 

y Menan emitio ordenes en el mismo sentido; de esta vez la seccion 
escogida fue entre Turrialba y Guayabo. En 1774 le correspondio al 
Gobernador Fernandez de Bobadilla ocuparse de lo mismo. 

En 1708 el Gobernador de la Granda y Balbin prohibio que los 
indios, mulatos, zambos y esclavos libres fuesen llevados como 
trabajadores a las haciendas de Matina, pero como los productores se 
rebelaron contra la medida, lesiva a sus intereses, fue necesario revocarla 

(29). 
Por lo general el dueno de la plantation vivia en Cartago 

"y solo en tiempo de las cosechas, que son por San Juan y 
Navidad suelen bajar algunos de los anos a recogerlas... 

" 

(30). 

dice el Ingeniero don Luis Diez Navarro en su informe a la Audicencia 
en agosto de 1744. 

Matina, Barbilla y Reventazon fueron los valles escogidos para la 
explotacion del cacao y, entre los tres, 'Matina ocupo un lugar 
preferencial debido a que los puertos de Suerre y Matina permit fan la 
salida del producto, ademas de que ?segun don Diego de la Haya 
Fernandez? el cacao aqui cultivado podia mantenerse durante anos 

debido a su excelente calidad. El valle de Matina, comprendido entre el 
de la Estrella al Sur y el Pacuare al Norte, fue, repetimos, la region mas 
importante para la produccion cacaotera. 

En virtud de la mala situacion economica porque atravesaba la 
provincia y la falta de medio circulante, en 1709 los colonos de Cartago 
pidieron al gobernador don Lorenzo Antonio de la Granda y Balbin 
autorizar el uso del cacao como moneda. La solicitud fue resuelta 
favorablemente y respaldada por la audiencia (31) y llego a tener el 
cacao tal importancia en este doble papel, que en 1717 el Teniente de 
Gobernador de Cartago, don Jose de Mier Cevallos, emitio un bando 
obligando a todos los vecinos de la localidad a usar el cacao para todo 
tipo de negotiation (32). En 1777 
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"se establece la diferencia entre la plata y el cacao en 
relacion a dos por uno, en tal forma que dos pesos de cacao 

equivalian a uno de plata, valor de la moneda establecida ya 
mucho antes por la costumbre" (33). 

Veinte afios mas tarde Don Tomas de Acosta hizo obligatoria la 

produccion cacaotera en las plantaciones del valle de Matina, a fm de 
intensificar el cultivo que por entonces habia decaido bastante. 

En razon de la situation geografica y de las caracteristicas propias 
del sistema que se implanto, las areas ocupadas para los cultivos 
coloniales se pueden clasificar en plantaciones y haciendas (34). El 
sistema propio de la plantation, que por cierto fue el utilizado por los 
cosecheros de cacao en Matina, tiene las siguientes caracteristicas: areas 

con baja densidad de poblacion, con poca productividad aborigen, 
carentes de riquezas minerales por lo que al europeo le interesaban por 
su potencial agricola con miras a la exportation, mano de obra esclava 

africana, en su mayor parte debido a las condiciones de clima y a la 
carencia de indigenas que trabajaran bajo el sistema de encomiendas. 
Este sistema de plantation se venia utilizando en el Nuevo Mundo desde 
el siglo XVI y en vista de que se le relaciona historicamente con paises y 
cultivos especificos, en el caso de Costa Rica la produccion de cacao en 
la region Atlantica durante la epoca en estudio, esta intimamente 
relacionada o condicionada por esta institution. Vale la pena destacar 

que, debido al uso de este sistema de plantation, 

"el negro y sus formas de vida fueron factores importantes 
en este tipo de relacion" (35). 

amo-esclavo. 

La producci6n del cacao en el siglo XVIII esta condensada 
en el cuadro No. 1. Lamentablemente la informacion de que dis 

ponents no es completa, pero aun asi proporciona una perspec 
tiva bastante representativa de esa actividad. Entre fines del siglo 
XVII y fines del XVIII se nota un interesante aumento, tanto en 
el numero de haciendas productivas como de arboles en produc 
cion, no asi a principios del XIX que la productividad potencial 
disminuye considerablemente. Recuerdese que es por estos anos 

que el tabaco viene a convertirse en una verdadera esperanza para 
los agricultores y que muchos cosecheros del cacao abandonan sus 
haciendas para dedicarse a este nuevo producto. Desde luego que 
este aumento a que nos hemos referido en el parrafo anterior no 
es ni mucho menos todo lo constante que se quisiera, pero hay 
multiples razones para explicarle y que luego apuntamos. 
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Notese la disminucion entre 1678 y 1682 en lo que a arboles en 

produccion se refiere. Para 1719 el aumento es totalmente insignifi 
cante pues en veinte anos aproximadamente lo que hay es una 

ampliation de 500 arboles productivos, posiblemente debido a que ya 
por entonces los zambos comenzaban a causar estragos en nuestra costa 

del Atlantico. Alrededor de 15 anos mas tarde casi se duplica la 

produccion y ya en los ultimos 25 anos del siglo casi se triplica, para 
disminuir significativamente 20 anos despues. Pero la realidad es que en 

poco mas de un siglo lo que se logra es doblar el numero de arboles en 

produccion. Parece ser la decada de 1740?50 la mas ventajosa por el 
numero de plantaciones activas, pues ya en 1775 se nota un descenso 

significativo en el numero de esas plantaciones. 

CUADRO No. 1 

PRODUCCION CACAOTERA EN COSTA RICA 
Desde fines del siglo XVII, 

hasta principios del siglo XIX 

Ano Plantaciones Plant, rosas Arboles en Arboles no prod, 
activas (no productivas) produccion 

(4) 1678 - - 128.980 

(4) 1682 55 - 78.500 
(4) 1719 - - 80.000 

(2) 1737 89 - 137.848 99.290 

(3) 1741 83 61 - 

(1) 1744 86 mas de 100 
(4) 1751 142 
(4) 1775 136 - 179.400 

(4) 1778 - - 
189.905(5) 178.349 

(6) 1787 - - 353.254 

(4) 1805 - - 111.336 

Fuentes: 

1 Informe del Ing. Luis Diez Navarro. Leon Fernandez. 1889, Pag. 372. 

2 Informe del Gobernador de CR. Don Francisco Carrandi y Menan. 
L. Fernandez, 1889. Pag. 353. 

3 Informe del Gob. Don Juan Gemmir y Lleonart, Leon Fernandez, 

1889, Pag. 365. 
4 Urena Morales. 1947. Pag. 131. 
5 Estrada Molina, Ligia. 1965. Pag. 52. 
6 Facio Brenes, Rodrigo. 1970. Pag. 28. 
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Muchas y muy variadas son las causas de la decadencia del cultivo 
del cacao. Las constantes depredaciones de zambos mosquitos e ingleses 
no solo atemorizaron a los duefios de las plantaciones sino que les 
causaron constantes perdidas, por cuanto tanto el cacao como los 

esclavos eran presa codiciada por los invasores. Esta fue quiza la causa 
mas determinante de la decadencia del cultivo del cacao. Para tratar de 
buscar soluciones adecuadas a estos problemas los vecinos de Cartago se 
reunian en Juntas de Guerra con el Gobernador, pero lo cierto es que se 
carecia de los elementos indispensables y de las armas necesarias para 
combatirlos y se acabo por rendirles tributo como si fueran sus amos. 
Resulta facil entender que zambos mosquitos e ingleses incursionaran 
con desesperante frecuencia, porque nuestra costa atlantica estaba 

practicamente indefensa y las plantaciones los atraian constantemente. 
Esta condition de costa abierta y vulnerable favorecio estas incursiones, 
a la vez que favorecio el desarrollo del comercio ilegal. 

La escasez de esclavos era considerable, el elevado costo de 

adquisicion y los robos que anteriormente hemos citado por parte de 

piratas y zambos, provocaron una fuerte corriente contrabandista para 
adquirirlos; pero no siempre se contaba con la cantidad necesaria para 
atender las fincas donde por lo general habia uno o dos. Era necesario 
recurrir a los indigenas que con frecuencia eran atacados por las 
enfermedades tropicales que resistian mucho mejor los esclavos negros 
quienes tambien podian realizar con mejores resultados los trabajos mas 

pesados. 
La falta de caminos y la deficiencia de las veredas existentes para 

el transporte del cacao y otros productos, tambien fue un problema de 

peso para los cultivadores. Los peligros eran constantes, lo que sumado 
a los elevados fletes hacia de la actividad un verdadero desafio. 

"Un zurron de cacao costaba 6 pesos 2 reales y se 

exportaba a Nicaragua costaba 5 pesos el trayecto, mas 12 

pesos 4 reales mensuales y comida que debia pagarse a los 

peones, fuera de las penalidades del camino, como las 

perdidas de mulas" (36). 

Si Nicaragua fue nuestro mejor mercado colonial para este producto, las 
haciendas que surgieron en Rivas provocaron un duro golpe a los 
cacaoteros de Cartago. La situation economica era desigual porque 
Rivas no era asaltada por los zambos mosquitos como sucedia en Costa 
Rica. A fines del siglo XVIII el Gobernador Vasquez y Tellez, en un 

enfoque general de la economia de la Provincia, indica que 

"si se propone el fomento de cacaotales, se encuentran 

muchos obstaculos; uno de ellos es lo de'bil que esta el 
mercado de este producto fuera de Costa Rica" (37). 
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Por otro lado, la pobreza de la provincia tenia como correlato un 
reducido consumo interno. Para tratar de estimular la produccion 
algunos vecinos de Cartago se interesaron en buscar otros mercados 

externos lo que a la larga consiguieron ya casi finalizando el siglo XVIII. 
Las condiciones del clima tambien fueron factor de importancia 

para la decadencia del cultivo. Fuertes temporales, el desbordamiento 
de los rios y los huracanes causaban perdidas de consideration. Estas 
mismas condiciones fueron la causa de que los duenos de las 

plantaciones las tuvieran en cierto modo abandonadas, a exception de 

la epoca de la recoleccion de la cosecha. 

"Cuando la Direccion General de Tabacos de Guatemala 

quiso establecer una tercena en Matina, don Tomas de 
Acosta dio la siguiente opinion que se le pidio: "que no 
solo los que no conocen Matina y los que la frecuentan 

pueden pensar en el establecimiento de la citada tercena, 
pero si supieran que Matina no es poblacion sino un plantel 
de cacaotales esparcidos y a larga distancia uno de otro con 
mas que dos o tres hombres para su cultivo, las cuales no 

subsisten alii sino la temporada precisa de la cosecha y 
luego solo queda uno o dos hombres en cada hacienda (que 
son pocas las que hoy existen) para el cuidado de elias... es 
gente insolvente que no hay dia ni tribunal en que no sean 
demandados. Si supieran que alii no corre otra moneda que 
el cacao. Si conocieran que Matina siempre ha estado 
expuesta a las incursiones de los indios moscos y zambos y 
en tiempo de guerra con cualquier nation europea lo esta 
siempre en las invasiones de los corsarios" (38). 

Por todas las razones que hemos expuesto, el monopolio del 
tabaco represento para los colonos un nuevo horizonte y muchos de 
ellos abandonaron sus plantaciones de cacao para dedicarse al nuevo 

cultivo. Pero bien poco duro este monopolio y la produccion cacaotera 
no resurgio por el desinteres que su produccion habia dejado en los 
cosechadores. 

b) Problemas que genero el cacao. 

Hemos mencionado que para explotar el cacao en la region 
atlantica fue preciso hacer uso de la esclavitud negra, ademas algunos 
indios que por lo general se traian de la region de Talamanca. 

Los esclavos negros se obtenian corrientemente por dos medios 
bien diferenciados: el comercio legal y el contrabando. A raiz de las 
continuas guerras entre Espafia y las otras potencias eurpoeas, estas 
ultimas lograron concesiones especiales mediante el sistema de "asien 
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tos" para el comercio negrero. Primero Francia y luego Inglaterra 
fueron las favorecidas en el siglo XVIII y, amparadas a esta prerrogativa, 
aumentaron considerablemente el contratando, desde luego tambien de 
esclavos. Pero esta no fue la unica fuente ilegal para la obtencion de 

negros. Embarcaciones de diversas nacionalidades (francesa, inglesa, 
zamba, holandesa, etc.) lie gaban a nuestras cost as con todas tranquilidad 
para dejar esclavos, o bien estos eran traidos en forma ilegal ?y 
generalmente por Matina como luego demostraremos? de Cartagena y 
Portobelo. 

Realmente la poca o ninguna vigilancia de nuestras autoridades, 
hacian del Atlantico una costa "abierta" a todos los asiduos visitantes. 
Con frecuencia los mismos vigias eran no solo eficientes colaboradores 
de los extranjeros, sino tambien participes de los negocios que alii se 
realizaban. Y no solo los vigias ahi destacados participaban, las mismas 
autoridades capitalinas obtenian buenas ganancias por prohijar o 
realizar los contrabandos que tenian como trasfondo el cacao. 

Un problema digno de especial atencion es el que hemos venido 
mencionando de las constantes invasiones de zambos mosquitos y 
piratas en esta costa atlantica. Tales visitas, dos al afio, causaban el 
terror de los vecinos de la Provincia. Los robos de cacao, herramientas y 
esclavos hacia de la produccion cacaotera una verdadera calamidad y los 

pobres indios eran diezmados en forma alarmante porque tambien eran 
robados y vendidos fuera de la Provincia, como ya lo hemos explicado. 
En muchas oportunidades los zambos mosquitos ofrecieron la paz a 
cambio de ciertas prerrogativas y libertades, como en 1721 en que la 

"Junta de Guerra confirio a Anibal, Jefe de los Mosquitos, 
una patente de Capitan de Mar y Guerra y Gobernador y 
Guarda Costa del Valle de Matina y de las demas costas a 
barlovento y sotavento del dicho valle" (39) 

a cambio de la amistad y el sometimiento a Espafia. Para sellar el pacto 
el Gobernador don Diego de la Haya Fernandez le entrego un baston 
con porno de plata a nombre del Rey. En 1769 nuevamente se firma la 

paz, de esta vez con Yasparal, Yam' y Berza, con la aprobacion de la 
audiencia de Guatemala (40). En 1778 hay nuevos tratados de paz, 
ahora con el jefe mosquito, Almirante Alparez Talandelze (41). En 
1792 y 98 se repite la historia. Ademas de estos tratados, anualmente se 
les entregaba un tributo consistente en una casaca de pafio azul con 

galones, un par de calzones del mismo pafio con botones amarillos, un 

chupin de pafio encarnado, un par de medias, tres bastones con pufios 
de plata, un cuchillo con pufio de contera y boton de lo mismo, un 
tercio de tabaco, dos de dulce, uno de jabon y una bota con 25 botellas 
de aguardiente (42). Lo ironico de la situation es que mientras tanto se 
resolvian las proposiciones de paz, los invasores penetraban a nuestro 
territorio a capturar indios para venderlos en Jamaica. 
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Para contrarrestar esas depredaciones y la corriente contrabandis 

ta, muchos de nuestros gobernadores pidieron, y hasta suplicaron mas 
de una vez, se instalara en esa costa medios de defensa y vigilancia 
adecuados, especialmente a raiz de la invasion de Mansfield y Morgan en 
1666. Los inventarios de armamentos y municiones que con frecuencia 
se realizaron, arrojaban datos completamente desalentadores, relaciona 

dos con las existencias de esos implementos en la provincia. 
Por fin en 1677, durante la administration de don Juan Francisco 

Saenz, se consigue autorizacion para levantar en los puertos de Matina y 
Suerre unas torres con ese fin. Pero, un ano despues, el permiso es 

revocado en razon de que la Audiencia de Guatemala considero 
inconveniente esa construction. En 1739 una Real Cedula autoriza 
construir dos fuertes en la boca del rio Matina y dos anos despues se 
ordeno al Ingeniero Militar don Luis Diez Navarro hacerse cargo de esa 

construction, quien por razones especiales no pudo realizar su 
cometido. Se le encargo entonces la labor a don Jose Castran, pero 
desagraciadamente poco despues de emprender el viaje a Matina 

enfermo, y murio a su regreso a Cartago. Bajo la direccion de don Jose 
de Sierra se construyo el Fuerte de San Fernando de Matina, que quedo 
listo en abril de 1742. 

"Quedo situado el Castillo a un octavo de legua de la Boca 
del Rio Matina sobre su margen derecha o meridional, 
confinante con el rio por el Norte, por el Este con un cano 
ancho y profundo del mismo paralelo a la playa que llegaba 
cerca de Mo in y por el Sur y Oeste con las cienegas, malezas 
y espesuras de la localidad, tenidas equivocadamente por 
inaccesibles. La figura del Fuerte era la de un hornabeque 
con cuatro baluartes, llamados Santiago y San Felipe los 
que daban frente al rio y San Antonio y Santa Barbara los 
laterales del este y oeste. l^a construction era de estacas 

labradas 225 y redondas 531: total 758. Por dentro 
reforzaban la fabrica 301 troncos de arbol de 24 y 27 
pulgadas de diametro, de 2 pies de entierro y tres al 
descubierto, los cuales formaban un parapeto delante de los 
baluartes, y para defensa de estos contra las avenidas del 
rio, formaban rodapie 193 estacas pequenas. No habia una 
sola teja de barro en todo el Fuerte: el techo de los edificios 
era de paja; tampoco habia un ladrillo: las paredes eran de 

palos y de canas. El costo alcanzo a 39.000 pesos. El rio 

penetraba libremente al interior del recinto en sus grandes 
avenidas; y entonces para pasar de un edificio a otro se 

requeria de auxilio de botes" (43). 

I^a construction resulto ser tan precaria que en no pocas 
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oportunidades las fuerzas de la naturaleza ?temblores, lluvias y vientos 
intensos? causaron verdaderos estragos en los edificos, ademas de las 

penurias y dificultades que pasaban los pobres vigias y el resto del 

personal para su sostenimiento, muchas veces sin agua potable y sin luz. 
A fin de finaneiar el fuerte que les garantizan'a la tranquilidad, los 

vecinos de Cartago pagaban, desde hacia dos afios, un peso por cada 
zurron de cacao exportado por Matina y dos pesos por el paso de cada 
mula \ Tierra Firme: Lamentablemente la mayor parte de este 
movimiento comercial lo realizaba el clero, que, como no pagaba 
impuestos por el privilegio de la exencion, la recolecta final era bien 

modica. 

"El 2 de febrero de 1744 llego a Cartago el Teniente 
Coronel Don Luis Diez Navarro, ingeniero ordinario de los 

ejercitos y visitador General de los presidios y plazas del 
Reino de Guatemala, quien veni'a comisionado por la 
Audiencia para visitar el Fuerte de San Fernando de Matina, 
hacer el pago de la guarnicion y revisar las cuentas de gastos 
de su construction. En el mes de mayo visito el fuerte. En 
su informe dice que era de figura de un hornabeque 
sencillo, mai construido, de estacas de madera la mayor 
parte redondas y ya podridas; las defensas eran irregulares y 
tenia dos baluartes; su artillena consistia en 4 canones de 
bronce y dos de fierro. Aunque la guarnicion del fuerte 
debia ser de 100 hombres, solo hallo el visitador 34 de 

plaza sentada y 21 con titulo de vigilantes, los cuales se 
remudaban cada seis meses. Estaba situado el fuerte en 

lugar pantanoso y enfermizo y era incapaz de proteger el 
valle de Matina por quedar otras muchas entradas abiertas" 

(44). 

En abril y mayo de 1747 el enemigo invadio y saqueo el Valle de 
Matina sin que en el Fuerte se enteraran y para colmo envio 
comunicacion al Gobernador Gemmir y Lleonart de que en breve 

regresarian a destruir la fortaleza. De inmediato empezaron los 

preparativos. Don Pedro Perez Z. relata la toma del fuerte de San 
Fernando en forma tan detallada y pintoresca, que nos decidimos a 
intercalarla a continuation: 

"Una de las capitales prevenciones del Gobernador era la 
referente al atalayamiento de la costa en Suerre y Mom y 
corrida diaria de la playa en ambas direcciones. Rodriguez 
(el Comandante del Castillo) prometio cumplir fielmente 
con lo ordenado por el superior y establecio de firme la 

vigia de Suerre, asi como la corrida diaria hasta aquel 
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punto. En cuanto a la vigfa de Moin tolero que el Cabo 

encargado de ella, desde el primer dia, abandonara el puesto 
con los soldados de su mando, so pretexto de que el agua 
potable se hallaba a distancia; y el de haber avistado dos 

piraguas de zambos mosquitos, una saliendo del Portete y 
otra procedente de opuestas direcciones mar afuera. La 

diaria corrida de ese lado quedo pronto convertida en una 
corrida cada cuatro dias... Esto pasaba corriendo el plazo de 

tres o cuatro lunas puesto por los invasores... para la 

destruction del Fuerte... Nada presagiaba en la serena y 

hermosa manana del 13 de agosto de 1747 la catastrofe que 
dentro de pocas horas debia cumplirse alii". Despues de 

prestar la usual atencion a la rutina del servicio, en su 

habitation, con el pensamiento quiza en las gracias y 
virtudes de su pretendida... Tan ciega era la confianza de los 

defensores del Castillo acerca de la ausencia de todo peligro, 
que la puerta unica del mismo se hallaba abierta de par en 

par, y sus moradores circulaban, dentro y fuera del recinto, 
en pequenos menesteres... Centinelas solo funcionaban dos, 

cuando cinco eran los que constantemente debieran perma 
necer de punto dia y noche sin un instante de reposo. 
Estaban en su puesto la del Baluarte de San Felipe y la del 

Principal. Faltaban las centinelas de los Baluartes laterales y 
la del Baluarte de Santiago. Las dos centinelas en funcion 
tenian un radio visual limitado al rio, y camino real para 

Matina. La de Santiago, omitida, dominaba el rio, hasta su 
boca y el carlo que conducia a Moin. Las otras dos tienen 
por campo de observation la espesura y cienega del lado de 
Moin, donde precisamente se ocultaba el enemigo, atisban 

do un instante de descuido... Hallabase fuera de la estacada 

el artillero Palma... cuando... al salir casualmente de la 

cocina exterior, vio que surgia el enemigo de un teosintal 
del lado de Moin a corta distancia de la puerta del Fuerte, y 
aceleradamente se dirigia a ella. El artillero tuvo tiempo de 
dar la voz de alarma a sus descuidados camaradas con estas 

palabras: A las armas! a las armas! que viene el enemigo. 
En cuatro saltos llego a la puerta, la cerro y unos segundos 
despues estaba en ella el enemigo, que no logro forzarla... 

Aunque la sorpresa fue terrifica, cada uno de los moradores 
del Castillo trato de cumplir con su deber. El comandante 
tomo un arma apunto y no levanto fuego... por lo humedo 

de la polvora. No aparece en el sumario que hiciera otra 
cosa antes de ordenar la absoluta e incondiconal rendition... 

Eran muchos los soldados que se ocupaban en la cocina 
interior en la preparation de sus alimentos; y de ellos pocos 
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pudieron pasar a empufiar las armas, porque el enemigo, 
cuando se convencio de que no le era facil derribar la puerta 
del Castillo, rodeo la estacada forzandola en varios puntos, 
y por entre estaca y estaca, hacia bianco en todo soldado 

que de la cocina salia, de los cuales mato e hirio a muchos 
mas. Por fin logro el enemigo forzar la estacada del lado de 
Santa Barbara y cerca de la puerta; penetro al recinto; abrio 
la puerta y domino por entero la fotaleza, antes de que los 
defensores de esta consiguieran organizarse para la resisten 
cia... El invasor tomo tranquilamente posesion del Fuer 
te..." (45). 

Al frente del grupo invasor estuvo el Capitan Tomas Owen. 

Aprovecho este grupo precisamente la cienaga vecina al fuerte. La lucha 
duro poco tiempo aunque los testigos presenciales no lograron ponerse 
de acuerdo y oscila entre 15 minutos, segun el Artillero Pedro Ramirez, 
y dos horas segun el Teniente Diego Guerrero. El Comandante 

Rodriguez aseguraba que fue de una y media horas. En el momento de 
la toma del Castillo la defensa de esa importante plaza estaba en manos 
de unicamente 20 hombres, el resto de la tropa se encontraba ausente. 

"Del fuerte solo quedo el recuerdo y un monton de cenizas 

y escombros: la destruction fue total, como se habia 
anunciado tres o cuatro lunas antes... El Comandante 

(Rodriguez) fue reducido a prision... sus excusas son 

artificiosas y algo apartadas de la verdad. Pero no hubo ni 
remoto pensamiento de traicion..." (46). 

Despue's de este fuerte no se hizo mas iritentos en el mismo 

sentido, y los piratas y los zambos mosquito^ siguieron robando las 

plantaciones de cacao, llevandose los negros, los indios y las herramien 

tas, y desde luego, negociando clandestinamente con nuestros colonos. 

c) El Comercio exterior del cacao. 

En el siglo XVIII, cuando ya la explotacion del cacao en Costa 
Rica habia alcanzado un volumen considrable, Nicaragua, Portobelo y 

Cartagena eran nuestros principales mercados. 
El mai estado de los caminos usados para transportar el cacao de 

Matina a Cartago y de aqui a Nicaragua, los riesgos de la exportation 
por la presencia de piratas y zambos en las costas, y la carencia de naves 

bien acondicionadas, fueron factores que elevaron considerablemente 
los fletes. Esta situation, unida al costo de la produccion y a las cargas 
fiscales, dio como resultado un precio final tan elevado que lejos de 
estimular a los cosecheros, los desanimaba. 
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"Los tratos y comercios de esta provincia son muy cortos y 
de poca sustancia para sus vecinos; la razon es porque el 

zurron de cacao, que vale en toda ella 25 pesos, para 
sacarlos del valle de Matina a la ciudad de Cartago tiene de 
costo 6 pesos, y para darsele alguna salida es necesario 
traficarlo a la provincia de Nicaragua, y para esto se paga un 

peso de derechos y otros cinco de conducirlo, con que, en 

lugar de tener algun adelantamiento, se atrasan perdiendo 
mas de la mitad de su valor" (47). 

Cuando Nicaragua empezo a producir cacao en Rivas, se derrumbo la 
esperanza de los colonos de Costa Rica, no solo por la pe'rdida del 
mercado sino tambien por la competencia que se establecia. En 1709, al 
autorizarse el uso del cacao como moneda, los cosecheros sintieron un 
nuevo estimulo. En 1711 y por razones obvias, los hacendados 
solicitaron permiso para exportar cacao a Nueva Espana por el puerto 
de Caldera 

"Habiendo llegado esta provincia a los ultimos terminos de 
su desdicha, como V.S. moralmente sabra, se nos previene 
dos unicos remedios: el primero, irnos a buscar parte mas 
comoda para seguir orden de naturaleza; y el segundo 
recurrir al patrocinio de V.S. para que sea muy servido 
librar su despacho, concediendo que el Gobernador de esta 
provincia pueda dar licencia para que por el puerto de la 
Caldera de esta jurisdiction se transporte el cacao, que es el 
genero de esta provincia, para cualquiera de los de Nueva 
Espana, por ser ge'nero de un mismo reino y mediante ello 
solicitaremos barco para conducirlo, por si de esta suerte 
hallamos alivio o remedio a tanta necesidad, de que depende 
tambien la utilidad de Su Majestad" (48). 

No hay duda de que el comercio ilicito sirvio en gran parte para 
mantener el cultivo del cacao. Piratas y zambos aceptaban este 
producto a cambio de las mercaderias que necesitaban los colonos, a 
pesar de que buena parte de las cosechas la perdian los productores en 
manos de esos foragidos que asaltaban sus fincas y robaban el producto. 
A fin de estimular el comercio legal a traves del cacao, en mayo 1787 
una Real Cedula autoriza al Gobernador de Costa Rica, don 
Fernando Diez Catalan, para que realice comercio entre Matina y 
Cartagena con 

"frutos de esos reinos (concediendoles gracia) del pago 
arancelario con el fin de estimular ese movirniento" (49). 
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Al ano siguiente se renueva el permiso pero sujeto al pago de 
aranceles (50). En 1791 se solicita y concede una prorroga por 3 afios 
para realizar el movimiento comercial, libre de derechos (51). Por Real 
orden del 25 de julio de 1795 Su Majestad libra de derechos de entrada 
y salida los efectos entre Costa Rica y Cartagena de Indias (52), y en 
1811. 

"Por decreto No. 108 expedido en Cadiz el lo. de 
diciembre por Las Cortes Generales y Extraordinarias, se 
habilito el Puerto de Matina, al Norte de Costa Rica, y se 
concedio a los habitantes la gracia por diez afios de 
exencion de derechos de los frutos y producciones... que se 

exportaban por el mismo puerto" (53). 

En resumen, Nicaragua, Cartagena y Portobelo, a traves del 
comercio legal e ilegal, y Jamaica y Curazao, a traves del ih'cito, eran 
solamente intermediarios entre las colonias de Ultramar y sus Metropo 
lis europeas, donde estaba el destino final del cacao americano. 

CAPITULO III 

EL CONTRABANDO EN COSTA RICA 

a) Desarrollo del contrabando en el Siglo XVIII. 

Una serie de factores recurrentes en Matina hicieron de esta plaza 
el centro comercial interpole mas importante de la Costa Rica del siglo 
XVIII. Estos factores que ya hemos mencionado anteriormente, pueden 
resumirse de la siguiente manera: 

a. Costas abiertas y sin vigilancia hacia el Mar Caribe donde 
estaban los principales emplazamientos de los paises anti 

espafiolistas. 
b. Economia cacaotera del Valle de Matina. 
c. Por ser ese el puerto mas importante de la provincia para el 

comercio exterior durante la colonia, tanto en importacio 
nes como exportaciones. 

d. Falta de buenas vi'as de comunicacion hacia el interior 
donde estaba la capital. 

A partir del momento en que zambos mosquitos e ingleses 
formalizaron su alianza politico?economica a fines del siglo XVII, 
podemos decir que la accion de comercio ilegal de nuestra costa 
Atlantica empezo a tomar forma definida y sustancial. Asi parecen 
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atestiguarlo los documentos analizados que sobre este particular hay en 
Archivos Nacionales. Realmente el siglo XVII carece de verdadera 

importancia en relacion a este movirniento en Costa Rica, a pesar 
?desde luego? de que si hubo introducciones ilegales por ambas costas, 
la mayoria producto de la pirateria que por entonces estaba bien 
desarrollada en el Nuevo Mundo. 

Pero el siglo XVIII si es clave en ese sentido y se pueden 
establecer ?al menos se puede hacer el intento? etapas de desarrollo e 
influencias del contrabando. 

Deseamos aclarar que Caldera, en la costa Pacifica, tambien 

participo del comercio legal, pero el volumen, cantidad y diversidad de 
las mercancias, incluyendo las cabezas de esclavos, no tiene parangon 
con el realizado por Matina. 

Los asentamientos caribenos de holandeses, ingleses y franceses, 
en su orden, fueron los puntos de partida de esta corriente contraban 
dista. Curazao, Jamaica y algunas de las Pequenas Antillas como 
Martinica y Guadalupe, respectivamente, fueron esos importantes focos 
y en pleno siglo XVIII los habitantes de las Trece Colonias tambien 
realizaron acciones comerciales clandestinas con los archipielagos y las 
zonas costeras del Mar Caribe. De entre todos, Jamaica fue para los 
colonos de Costa Rica el principal mercado exterior para el abasteci 

miento de mercancias ilegales, muchas de elias indispensables en el 
desenvolvimiento de la vida socio economica de esta pequena provincia. 
Tambien en algunas oportunidades los colonos vendieron a los 

jamaiquinos productos como 

"alrededor de 1760 (cuando) se estuvo haciendo en forma 
de contrabando, exportaciones de concha de carey, palo de 
tinta y zarzaparrilla a Jamaica, que nunca alcanzaron 

volumen ni regularidad" (54). 

Las guerras concomitantes y alternas de Espana y las otras 
potencias europeas dieron la pauta para el aumento o el retroceso del 
contrabando, no solo porque la Madre Patria no podia abastecer las 
colonias en tiempos de guerra, sino tambien porque la ofensiva europea 
recrudecia en esos momentos llenando asi una inminente necesidad de 
los colonos americanos. Ademas, en muchas oportunidades las condicio 
nes provenientes de la firma de un tratado de paz daba al pais vencedor 
concesiones especiales que a la larga fomentaban el contrabando. 

Primera Etapa. 

Segun los documentos analizados, los primeros treinta anos del 
siglo XVIII parecen haber sido los mas determinates en el comercio 
ilegal de nuestra provincia. En estos anos la influencia de los franceses 
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en el poderio espafiol resulto definitiva por cuanto fue precisamente la 
casa borbonica la que heredo el trono espafiol. Logicamente se dieron 
ciertas facilidades a los franceses, tendientes a la intensification del 
trafico comercial con las colonias ibe'ricas de Ultramar; en la misma 
forma los ingleses obtuvieron ventajas por la Paz de Utrecht que 
rapidamente aprovecharon para aumentar el contrabando. Esta situa 

tion se reflejo en Costa Rica ya que estos primeros afios son los mas 
voluminosos en introducciones ilegales, tanto de esclavos negros como 
de otros generos, que en su mayor parte provienen de Jamaica y del 
trato con zambos mosquitos, cuando visitaban nuestra costas dos veces 
al afio, para realizar las "ferias" con la participation de los vecinos. 
Estas Ferias de Matina, por la importancia en el aprovisionamiento 
colonial, llegaron a constituirse en una verdadera institution, aunque 
fuese al margen de la ley. Los cuadros Nos. 6 y 7 (en los anexos) son 
ilustrativos de la importancia de este movimiento, no solo por el 
volumen de los comisos en esta etapa, sino tambien por la participation 
de los funcionarios, pues muchos de ellos ocuparon altos cargos en la 

politica local. Entre ellos estan el Gobernador Francisco Bruno Serrano 
de Reyna (1695?1704) que fue enjuiciado y condenado por practicar y 
permitir el comercio interlope en pesquisa realizada por el Juez 
Comisario de la audiencia de Guatemala, Lie. Francisco de Carmona, 
que, ironicamente, tambien participo del mismo delito que estaba 

enjuiciado. Don Lorenzo Antonio de la Granda y Balbin tambien 
cometio cohecho a raiz del decomiso de 1710, aprovechandose de la 
autorizacion que la Audiencia le dio de tomar 21 cabezas de esclavos a 
fin de que las vendiera y con el producto cancelara los salarios atrasados 

que se le adeudaban al propio Gobernador. Del mismo delito, pero en 
forma independiente, participo el Sargento Mayor don Juan Francisco 
de Ibarra, cuando indico al Gobernador de la Granda ?que lo habia 

encargado para hacer el traslado de los esclavos de Matina a Cartago? 
haberse ahogado 9 de ellos, cuando en realidad los habia escondido para 
sacarles provecho. El Gobernador Jose Antonio Lacayo de Briones fue 
acusado de negociar fraudulentamente con los extranjeros, pero la 
Audiencia resolvio declararlo libre de toda culpa y fue restituido en su 

buen nombre y fama, pero no en su cargo de Gobernador (55). Durante 
el gobierno de Lacayo de Briones fueron muchos los implicados por 
contrabando, entre ellos los Capitanes Luis Gutierrez, Felipe Meza, Jose 
Bonilla y Dionisio Pacheco; Alferez Jose Quiros; Sargento Mayor Pedro 
Jose Saenz; senores Antonio de la Riva Agiiero, Jose Gamboa, Antonio 

Salmon Pacheco, Marcos Daniel, Francisco Martinez, Jose Felipe 
Bermudez, Jose de Chavarna, Gregorio Azofeifa; Maestre de Campo 
don Francisco de Ibarra; Sargento Miguel de Iruba y Sargento Mayor 
don Pedro Jose Saenz de Quintanilla (56). Notese que de esos 17 

complicados en asuntos de contrabando, 9 eran militares y 8 civiles. 
Estos ultimos, es de suponer, ocupaban cargos politicos o estaban 
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relacionados con algunos de esos funcionarios. Durante la gobernacion 
de don Diego de la Haya Fernandez tambien muchos funcionarios 
resultaron comprometidos, tanto seglares como clericales. Segun los 
decomisos realizados en esta epoca dos frailes participaron activamente, 
Fray Francisco de San Jose (57) y Fray Agustin Valerino (58). 

Como la actividad clandestina alcanzo carecteres alarmantes, fue 

necesario tomar medidas restrictivas sumamente enojosas y que en 
realidad no sirvieron de freno a los infractores. Asi en 1704 el 
Gobernador Herrera Campusano prohibio viajar a Matina sin un permiso 
o licencia especial emitido por una autoridad competente (59). El 
Gobernador Lacayo de Briones ordeno el cambio periodico de los vigias 
del Valle. Don Diego de la Haya Fernandez emitio una serie de 

prohibiciones relativas al establecimiento y permanencia de forasteros 
en Matina (60). Un tiempo despues el mismo gobernador impuso la 

obligation de llevar a revision de su oficina todas las recuas que salieran 
de Matina con destino a Cartago, especialmente por la cantidad de 
hierro y acero clandestino que se estaban introduciendo (61). 

Segunda Etapa. 

Viene luego una etapa donde parece que disminuye la actividad 
en estudio, lo que podria explicarse de distintas formas: a) porque el 
Fuerte de San Fernando de Matina, a pesar de lo precario de su 

construction, logro en alguna forma su efecto economico al disminuir el 
volumen del contrabando por la costa del Mar Caribe. b) De no 

aceptarse este supuesto, podria decirse que la participation de las 
autoridades fue mas directa; o que en alguna forma los infractores 

lograron evadir la ley mas efectivamente; o que por razones muy 
diversas, los documentos no estan a disposition de los investigadores. 

A pesar de lo anterior, contamos con alguna documentation, que 
aunque no especifica detalladamente la actividad que ahora nos ocupa, 
deja al menos la idea de la preocupation de las autoridades por 
desterrarla, o al menos limitarla al maximo. Asi, en 1749 el Gobernador 
de Costa Rica, Ingeniero don Luis Diez Navarro, dice: 

"Por la presente ordeno y mando que ninguna persona de 

ningun estado, calidad o condition, pase al valle de Matina 
sin mi licencia (pues de lo contrario se haran acreedores) los 

espanoles ...2 meses de carcel y 50 pesos cacao de multa; los 

pardos y mestizos 4 meses de carcel y demas penas a mi 
arbitrio y que ninguna recua saiga de noche de esta ciudad y 
las que salieren de dia vengan directamente a mi presencia 
al registro de ella bajo de la misma pena los mandadores que 
las condujeren y perdimento de la recua y lo mismo se 

ejecute con el que viniere de Matina sin licencia del 

421 



Teniente General de aquel valle, sea con recua, o escotero y 
en otra licencia exprese las cargas que trae y hombres que 
salen con elias asi como... tiempo que ha ejecutado y que 
ninguno alegue ignorancia cuando se publique por bando..." 

(62). 

Cinco afios antes el Gobernador Guemmir y Lleonart habia 
insistido en lo mismo (63). Anteriormente hemos indicado que a pesar 
de la existencia del fuerte de San Fernando de Matina, en ese valle y 
lugares cercanos se seguian realizando incursiones foraneas, tanto para 
realizar el contrabando como para cometer atropellos contra los 
vecinos. En agosto de 1750, cuando ya el fuerte habia dejado de existir, , 

llegaron a Matina piratas de Curazao y Jamaica con abundantes 
mercadenas. Para llevar a cabo el negocio "compraron" en 900 pesos la 
colaboracion del Teniente del Valle don Antonio Galiano. Alii 

permanecieron 8 dias negociando todas sus pertenencias, al cabo de los 
cuales fueron sorprendidos por los vecinos de Cartago y el Teniente 
Galiano que habia fingido cooperar para darles confianza; los atacaron, 
mataron y apresaron algunos, se apropiaron despues de la mercadena y 
el cacao y los presos fueron remitidos a Cartago (64). La actitud del 
senor Galiano ha sido muy discutida y por ella se le envia a Nicaragua a 

seguir proceso (65). Don Leon Fernandez dice al respecto que 

"Este acto solo puede ser calificado de infame traicion" 

(66). 

En enero de 1760 se apresan 4 piraguas a zambos mosquitos e ingleses 
que iban con destino a Leon. No se detalla la mercadena ni el avaluo 

por lo que se ignora el monto y volumen (67). 

Tercera Etapa 

Los ultimos veinticinco anos parecen ser tambien de importancia 
en esa actividad clandestina, coincidiendo de esta vez con las paulatinas 
libertades que los monarcas espafioles dieron a sus subditos americanos 
co el proposito, precisamente, de evitar el contrabando. Tampoco en 
esta oportunidad contamos con suficiente documentation. El cuadro 
No. 7 de los anexos nos da unos pocos ejemplos (68), uno de ellos de 
cierta consideracion. Nuevamente notamos aqui la preocupacion de las 

autoridades por controlar los contrabandos. Don Manuel de Jesus 
Jimenez en la obra "Noticias de Antafio", pag. 325, dice refiriendose al 
Gobernador don Juan Fernandez de Bobadilla (1771-1778): 
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"En vano les ordeno y los hijos de Cartago que dejasen de 
hacer el contrabando. Ellos ante todo, debian obedecer a la 

ley natural que les decia: vivid, y era punto menos que 
imposible vivir sin infringir las torpes ordenanzas que regian 
en el comercio. Debian venir sus ropas de Castilla y 
Veracruz, seguir por la via de Guatemala a Nicaragua y 
valian por lo tanto un Potosi. Los fletes consumi'an la 

utilidad del tabaco y del cacao que remitian a Nicaragua, y 
los otros productos naturales ni eran exportables ni tenian 
valor aqui: cincuenta pesos costaban unas enaguas de 

bretana y tan solo un peso la fanega de frijoles (69). 

En mayo de 1788 la Audiencia de Guatemala se pronuncio con respecto 
a una solicitud formulada por un ingles, para realizar comercio con 
Costa Rica. Dice:... 

"el comercio que trata de hacer este ingles es absolutamente 

reprobado y prohibido pues aunque se pueda considerar ya 
vasallo espanol, ni el rio Mohin es puerto habilitado para 
este comercio, no los generos, que sin duda seran ingleses, 

pueden ser libremente introducidos en el Reyno, sin 
expresa transgresion de las reglas, dadas por este punto 
general para el trafico de America... La multitud de prolijas 
medidas que ha tornado nuestra corte para que los ingleses 
evacuen los puertos que ocupaban en las costas del norte, 
han tenido por principal objeto el impedir el comercio que 
esta nation solia hacer de contrabando en perjuicio del 

espanol, y si despues de tantos afanes venimos a autorizar el 
mismo comercio (significant) que aquellas medidas lejos de 
desterrar, radicaban mas y mas el mal..." (70). 

Indiscutiblemente estas observaciones son testimonio de que las 
libertades otorgadas a las colonias por la Corona de Espana para el 
trafico comercial no admitian, por el momento, la introduction de 
generos foraneos. 

En resumen, la primera etapa es la definitiva para el movirniento 
comercial clandestino colonial; la segunda no tiene respaldo documen 
tal, a exception de unos pocos, pero insignificantes ejemplos; y la 
tercera, aunque la documentation disponible tambien es muy poca, 
indica una renovation de la actividad. 

b) El comercio de esclavos. 

De acuerdo con la politica colonial espanola ?basada en el 

monopolio comercial y en el sistema tributario? y la position 
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geografica y economica que tenia nuestra humilde provincia en la 
Capitama General de Guatemala, facilmente se pueden deducir los 

problemas, ahora comprobados, que agobian a los colonos de la epoca 
en estudio. El abandono por parte de las autoridades del Reino, debido 
a la distancia y a la falta de vi'as y medios de comunicacion; las 
continuas depredaciones de ingleses y zambos mosquitos; el uso del 
cacao como moneda por la falta de medio circulante; la falta de 
incentivos en la produccion y la pobreza, fueron suficientes elementos 

para que el comercio ilegal floreciera. 
El hecho de ser una zona de escasa poblacion nativa fue factor 

que dificulto el desarrollo para el colono, pues era una epoca en la que 
el sistema de encomiendas sufna grandes cambios y tendia mas bien a 

pasar a manos del Rey. La casi absoluta carencia de riquezas del 
subsuelo hizo de la explotacion agricola la unica fuente de riqueza 
potencial, en que los colonos podian poner sus esperanzas. De modo 

que por ser el cacao el producto que mas prometia desde el siglo 
anterior, hacia su produccion se dirigieron los esfuerzos economicos y 
humanos de los habitantes de Cartago. 

Como lo hemos analizado, el Valle de Matina demostro a los 
cosecheros ser el lugar de mejor rendimiento en la produccion; pero, 
por razones de clima y de carencia de mano de obra indigena, fue 

preciso recurrir al trabajo de esclavos en esas plantaciones. Desde luego 
que este no fue el unico uso del esclavo negro: una buena cantidad de 
ellos se ocupaba de labores eminentemente domesticas y de otras 

actividades, en las poblaciones del interior de la provincia. El obtener 

esclavos, mediante los mecanismos legalmente establecidos, era muy 
dificil. Esto constituyo el mo vii determinante para la proliferation de 
una importante corriente contrabandista, en ese siglo. Por otro lado, 
los ingleses de Jamaica estaban muy interesados en fomentar sus 
actividades del trafico de esclavos en el Caribe, y aprovecharon 
sabiamente la condition marginada que nos caracterizo en el siglo XVIII 

para establecer un pequeno mercado de caracter clandestino -preferen 
temente? y de poca monta, desde luego, en relacion con otras regiones 
del continente. 

Como puede apreciarse, entre 1711 y 1720 las denuncias fueron 
abundantes; fundamentadas en su mayor parte, en las introducciones 

ilegales de la decada anterior, lo que equivale a decir que, en cuanto al 
comercio interlope de esclavos negros, los primeros diez afios del siglo 
fueron los decisivos. La disminucion posterior es explicable, porque los 

hijos de esclavos heredaban esa condition. Desde luego, si la madre 
habia sido introducida en forma ilegal, sus hijos heredaban esta 
condition de ilegalidad, y en muchos casos los procesos llevados a cabo, 
por razon de una denuncia, se refen'an especificamente a la prole de 
una esclava, porque esta ya habia fallecido. Por otra parte, es posible 
que el empeno puesto por las autoridades para esclarecer estos negocios, 
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haya disminuido conforme pasaron los anos y que la denuncias 
formuladas no siguieran el cause normal. 

Durante la gobernacion de don Diego de la Haya Fernandez se 
hizo la mayor cantidad de decomisos de esclavos negros, por eso en 
1719 dice: 

"El dominio Regio de Su Majestad, Dios le guarde, tiene 

adquirido a los introducidos en ilicito comercio no se le 

puede usurpar ni la posecion de veinte aftos de servidumbre 
del vasallo en buena o en mala fe, ni menos las escrituras 
que no hacen ninguna, respecto a que en elias no esta 
calirlcada la identidad y origen de los esclavos pose id os en 

injusto titulo, la razon es que Pedro en los terminos y 
costas de esta Provincia, o en otra, compre un negro a los 
tratantes, lo traiga a esta ciudad y lo venda a Juan por 
escritura publica; que despacho o instrumento legal presen 
to ante el Juez o escribano o le dio a la parte que 
compruebe posecion y origen de donde lo hubo? 

" 
(71). 

El decomiso de uno o varios esclavos negros sufria todo un 

complejo proceso que, por lo general, se cumplia en todas sus partes, 
segun la caracteristica de cada caso: 

a. Presentation del esclavo, declaracion y avaluo. 
b. Investigacion exhaustiva (hasta donde lo permitiesen las 

circuntancias) sobre la forma como se realizo el ingreso a la 
provincia. 

c. Sentencia, si era det caso. 

d. Remate, mediante el paso pre vio de su publicacion por 
pregon. 

e. Adjudication a un nuevo y legal propietario. 

Para el pregon se contrataban los servicios de un indio o mestizo, 
quien -por nueve veces- gritaba por las calles de Cartago las 
condiciones en que se pensaba rematar el esclavo, y al momento del 
remate decia: 

"A la una, a las dos, a la tercera, que es buena, y verdadera 
que buena, que buena prole haga" (72). 
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La responsabilidad siempre caia sobre el introductor, sus familia 
res o albaceas y las costas las pagaban ellos. En algunos casos 

determinados, por la indole del comiso, las costas se sacaban del valor 
del esclavo. Estas eran procesales y personales y comprendian: 

2.5% Almoj arifazgo. 
2% Armada de Barlovento. 
2% Castillo del San Juan. 

Comisiones al Gobernador, Jueces y denunciantes. 

Compra de especies fiscales para el proceso. 
Otros, que podian comprender los gastos de traslado y manuten 
cion del o los esclavos. 

Castas y asientos. 

En Costa Rica las castas dominantes en el siglo XVIII fueron la 

conga y mina; sin embargo, 

"en el siglo XVII predominaban... los grupos congos y 
angolas," (73) 

ambos del grupo Bantu, aunque dominando el congo en proportion de 
dos por uno. 

"Para el siglo XVIII sc fortalece la inmigracion de casta 

mina" (74). 

La mayor parte de ellos procedian de la zona tropical africana. 
Como es bien sabido, desde el siglo XVI hay esclavos negros en las 

colonias americanas y la distribution fue, al principio, unicamente por 

parte de la Corona, pero posteriormente se otorgo el privilegio a 

compaflias particulares alemanas, italianas, portuguesas y en el siglo 
XVIII francesas e inglesas. La delegation del monopolio se hacia por 
medio de asientos o contratos. En 1701 la Compafiia Francesa de 
Guinea obtuvo el beneficio por un termino de diez anos (75); don 
Francisco de Pallocque, era el podatario para el Caribe y residia en 

Panama. A partir del Tratado de Utrech, Inglaterra hereda la concesion 

por treinta anos, hasta 1739, ano en que entra en guerra con Espana y los 
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britanicos pierden la concesion. Sin embargo, en 1748 se les renueva el 

permiso que dos afios despues se deja definitivamente sin efecto. Este 

periodo esclavista ingles tuvo grandes repercusiones en la Costa Rica de 

aquella epoca, no solo por la trata de negros -desde mucho antes de 
constituirse en concesionarios de la Corona Espanola, ejercian el 
contrabando con nuestros colonos, segun las referencias documentales 
sino tambien por las diversas mercadenas que, antes y despues de 
concedido el asiento, se introdujeron por Matina provenientes de 
Jamaica. 

Las compafiias concesionarias aprovecharon las facilidades que les 
brindaba la Corona Espafiola en el aprovisionamiento del ebano 
humano en las colonias ultramarinas, para intensificar y extender el 
comercio ilegal. Este llego a adquirir proporciones tan alarmantes que 
en 1789 se concedio: 

"... libertad para el comercio de negros a espafioles y 
extranjeros con Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico y 
Caracas... (pero) con expresa prohibition de que losbuques 
que salgan de dichas colonias para hacer este comercio 
retomen otro ningun efecto comerciable" (76). 

Poco tiempo despues esta gracia se extendio a otras regiones del 
continente. 

"Al mismo tiempo se fueron simplificando los tramites y 
formalidades que debia llenar la navegacion e internacion 
de la mercadena negra, sehicieron nuevas concesiones para 
estimular el trafico y en 1794 se dicto una curiosa 
real cedula que permitio a los subditos que iban a 

comprar esclavos a colonias extranjeras, que, en caso 

de no encontrar negros, pudiesen adquirir herramientas 
y utiles agricolas que estarian libres de derecho de 
internacion" (77). 

Marcas 

Un aparte especial nos merece la "marca" de los esclavos. Entre 
los documentos estudiados encontramos las siguientes: (78) 

No corresponde a ningun asiento 

(f f conocido por nosotros. (a) 

v ^ Pertenecen las dos al Asiento de Portugal. (b) 

? C 
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\aW No corresponde a ninguno 
ww de los asientos conocidos. (c) 

/Ty Pertenece al Asiento de Holanda. (d) 

SD 

^"^^ No cae en ninguno de los asientos conocidos. (e) 

? 
Asiento no conocido. (0 

fS Asiento no conocido. (g) 

a 

\^J^/ 
De los negros de Guinea. (h) 

^/^^ ? 
Asiento no conocido. 0) 

Asiento no conocido. (k) 

^^^pP1 Real Coronilla. 0) 

La practica de marcar los esclavos legales ceso en 1784 por orden 
real. 
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c) El comercio con otras mercancias. 

En el aparte anterior hicimos un bosquejo rapido sobre las 
condiciones imperantes en la Costa Rica del siglo XVIII. Deseamos 
agregar que el abastecimiento de mercaderias, a traves de los medios 

legales, constituia realmente un freno para el desenvolvimiento de las 
colonias, y Costa Rica no era, ni mucho menos, una exception. En 

general el sistema de convoyes primero, y mas tarde el de navios 
sueltos, no lograron llenar las necesidades minimas de las colonias. Las 
continuas guerras de Espana con las otras potencias del continente 

repercutian directamente en Ultramar y muchas veces fue necesario 
tomar medidas de emergencia para que el suministro de articulos 

indispensables fuera satisfecho por paises neutrales. Asi, en algunas 
oportunidades y durante anos enteros no se recibio la visita oficial de 
las embarcaciones autorizadas en las terminales americanas. 

En el caso de Costa Rica las mercancias legales las recibiamos, 
generalmente, a travel de Guatemala, que enviaba los cargamentos a 
Leon y de ahi a nuestra provincia, a la cual llegaba lo mas caro y lo mas 
feo. Por razones obvias, es facil comprender que los colonos preferian 
esperar las naves foraneas que ofrecian mas ventajas. En esta forma el 
comercio con los visitantes extranjeros se convirtio en una necesidad 
para ellos, porque obtenian mejores precios y mayor variedad en los 
articulos. Entre estos: telas, zapatos, medias, sombreros: fierro, acero, 
plomo, polvora; hachas, cuchillos, menaje de casa en general y adornos. 
En cuanto a alimentos, vinos y otros comestibles, no aparecen 
registrados; pero no creemos que no fuesen objeto de este tipo de 
comercio, todo lo contrario. Las telas se compraban en cantidad 

respetable y muchas veces resultaban en muy malas condiciones por 
cuanto los fardos pasaban escondidos en el valle por varios dias y las 
inclemencias del clima dejaban su sello en elias, pero aiin asi* 
encontraban comprador. Coletta, olandilla, ruar o ruan, angaripola, 
bretana y otras eran las preferidas o las mas corrientes, segun indican los 
decomisos. 

Entre todos los objetbs citados, el fierro, el plomo, el acero y las 
telas ocupaban un lugar preferential, ademas de los articulos domesti 
cos, en los que habia gran variedad. Desde luego, tambien en estos 
suministros los ingleses jugaron un importante papel, de ellos deriva el 

mayor volumen del contrabando, antes y despues de habersele otorgado 
a Inglaterra el Asiento para la trata de negros. 

Resulta perfectamente comprensible que muchos colonos partici 
paran en este comercio y que muchos funcionarios publicos -civiles y 
militares- se viesen tentados a efectuarlo. Entre las multiples razones, 
destacaremos dos: a) facilidad que les brindaba su position politica, 
b),disponibilidad de cacao o dinero, a la par de los cosecheros ?si no lo 
eran ellos mismos ? para realizar las transacciones comerciales al margen 
de la ley. 
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En el cuadro No. 3 se muestra, en forma evidente, que los 

primeros treinta afios fueron los mas fructiferos para el contrabando y 
en ellos el movimiento fue bastante parejo; en el resto del siglo se 
manifiesta en una forma irregular y poco significativa. 

En paginas anteriores tratamos de demostrar que la participation 
de las autoridades condujo a la merma en los resgistros de las 
introducciones. En el caso de las mercadenas, vease el cuadro 3, puede 
apreciarse que la mayoria de los decomisos se realizo en el momento de 
la introduccion. Los cuadros 4 y 5 nos muestran que, en relacion a los 
esclavos, el contrabando de generos diversos fue mas constante a lo 

largo del siglo. 
La pobreza de la provincia se manifiesta claramente, porque para 

algunos remates no se pudo conseguir participantes, a pesar de las 
facilidades que se ofrecian, o como cuando se remataron, entre los 
vecinos de Cartago, ropas usadas -viejas y remendadas- decomisadas a 
un espafiol (79). 

A semejanza de los esclavos, las mercadenas decomisadas sufn'an 
todo un procedimiento legal: 

a. Decomiso. 

b. Avaliio e investigacion de introductores y otros complica 
dos en el asunto. 

c. Remate, pre vio paso de publication -mediante el pregon-. 
d. Adjudication legal. 

Las mercadenas decomisadas eran objeto de los gravamenes de 

ley, que eran: 

- 
Almojarifazgo, que variaba en porcentaje. 

- 
Armada de Barlovento. 

- Castillo del Rio San Juan. 
- 

Avena. 
- 

Anclaje de la balandra o entrada al rio. 

Porcentaje para jueces y otros funcionarios: 

- Gastos de traslado. 
- 

Costas. 

Otros. 

Todos estos detalles analizados nos Uevan al conventimiento de 
que el comercio interlope, llevado a cabo por los colonos de nuestra 
provincia en esa epoca, no obedecio a un deseo de contar con arti'culos 
suntuarios o exoticos. Antes bien, nos inclinamos a creer que fue la 
respuesta a una sentida necesidad. 
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d) La actitud de colono ante el contrabando. 

Poco hay que agregar sobre el asunto que hemos venido 
esbozando a traves del presente trabajo. Que el colono comercio a 

espaldas de la ley, no cabe duda. Los documentos evidencian la cuantia 
y la variedad. Cuantitativa y cualitativamente la defraudation fue 
suficiente para contribuir, aunque en pequena parte, a engrosar el 

problema fiscal de la Madre Patria y, a la larga, a su caida como 

potencia. 
El contexto historico de nuestra provincia en el siglo XVIII 

enmarca esta situation delictiva, suficientemente demostrada. Las 
condiciones sociales, economicas y politicas concurrentes en esas 

epocas coadyuvaron a que el contrabando fuese una practica casi 
normal y muy generalizada en Costa Rica, en la misma forma que se 
llevo a cabo en toda la America Hispana. Basta leer el informe que el 

Ing. Luis Diez Navarro remitio a la Audiencia en 1744 (79A) para 
comprender la frescura absoluta de los colonos para negociar con 

extranjeros. Veamos: 

"En la boca de dha Barra (se refiere a Matina) 
se hazia el comercio ilicito, de tal suerte que los 
Judios Xamaicanos formaban tiendas de campafia en tierra, 
y en elias ponian sus xeneros, y todos los Vezinos 
de Cartago Baxauan a celebrar feria, como si fuera 
un Puerto con los requisitos y Licencias necesarias: 
Esto se hazia dos veces al ano, que era a tiempo de 
las dos cosechas de Cacao, el que conducian a la plaia 
para la compra de las rropas, las que yatroducian a la 
Ciudad". 

Es imposible imaginar que la participation en esas ferias de 
Matina no tuviera un respaldo casi general de las autoridades de la 
provincia. Levantar tiendas de campafia en las playas solo tenian 
sentido si la actividad se prolongaba durante unos dias, y no se justifica 
que en ese tiempo no fueran detectados por los vigias del valle. La 
complacencia y participation de los vecinos era definitiva. En algunas 
oportunidades, el apoyo al comercio ilicito fue tan escandaloso que 
llego a oi'dos de la Audiencia de Guatemala, quien se apresuro aenviar 
un comisionada especial para que, una vez realizada la investigacion, 
rindiera un informe para proceder a sentar responsabilidades. Pero, aun 
en estas ocasiones, hasta el mismo juez se dejo llevar por la tentation y 
de comun acuerdo con el acusado aprovecho la situation en su propio 
beneficio. Este es precisamente el caso del Juez Pesquisidor don 
Francisco de Carmona (80). 

Por otro lado, en un cuadro tan patetico como el que ofrecia la 
Costa Rica del siglo XVIII, que carecia hasta de lo mas elemental, el 
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contrabando tiene que haber significado algo mas que una simple 
practica ilegal o un medio de logar algunos beneficios. En realidad, visto 
desde este angulo, el comercio ilicito fue un medio de subsistencia y un 
conducto para obtener articulos variados mediante una inversion 

menor. 

Vale la pena recordar que los contrabandistas buscaron todos los 
medios posibles para eliminar las barreras que pudiesen perturbar sus 
actividades. Producto de esta mentalidad fue la acusacion de que fue 

objeto el Gobernador don Jose A. Lacayo de Briones, a quien se acuso 
de practicar lo que con toda sinceridad combatia: el contrabando. Sus 

enemigos lograron que la Audiencia lo retirara del cargo de Gobernador, 
y aunque tiempo despues se demostro su inocencia, no se se le restituyo 
en su puesto, y el contrabando continuo ejerciendose a manos llenas. 
Recuerdese tambien la discutida participation de don Antonio Galiano, 
Teniente del Valle de Matina, cuando en 1759 apreso unas balandras 

procedentes de Curazao y Jamaica. En esa ocasion acepto el soborno 

que se le ofrecio por novecientos pesos para permitir el desembarco de 
mercaderias a la playa. 

"Hecho que fue este arreglo, los mercaderes desembarcaron 
sus mercaderias y estuvieron negociandolas durante ocho 
dias. Al cabo de este tiempo, en la madrugada del dia 30, 
estando dormidos los mercaderes, fueron sorprendidos por 
el Teniente y vecinos del valle, que armados los atacaron, 
mataron a cerca de 60 de ellos, apresaron a otros y se 

apoderaron de las mercaderias. Este acto solo puede ser 
calificado de infame traicion" (81). 

Queda claro que don Antonio, al amparo de su condition de 
funcionario publico, acepto el doble juego, que estamos de acuerdo en 

que fue una actuation indigna y ruin. 
Claro esta que el comercio ilegal no fue una exclusividad de esa 

Costa Rica del siglo XVIII. Puede afirmarse que la practica del comercio 

clandestino estaba muy generalizada en las colonias espanolas de 

Ultramar; realmente era parte del sistema de vida de la epoca y en la 

actividad participaba todo tipo de funcionarios, aun los mismos 

virreyes. En 

"...Guayaquil... donde interesados en ello el Corregidor y 
oficiales reales disimulan su entrada... se ponen guardas a 
bordo (de las embarcaciones), y pasan a registrarla los 
mismos jueces, con cuya diligencia se falsifican juridicamen 
te las sospechas que puede haber dado la embarcacion, y 
habiendo hecho una gran papelada de mucha apariencia y 
poca sustancia, queda asegurado el dueno de la embarcacion 

y resguardados los jueces. A este modo de consentir y aun 
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patrocinar los contrabandos llaman generalmente en aque 
llos paises comer y dejar comer, y los jueces que lo 
consienten por el soborno que reciben son llamados 
hombres de buena indole, que no hacen mai a nadie..." 

(82). 

Este episodio de Guayaquil es representative del sentir y del 
actuar colonial y se puede colegir que situaciones muy similares se 
daban en todas las latitudes de la America Espanola. En realidad, la ley 
general del contrabando llego a ser mas fuerte que la misma ley legal. 

Opina Ulloa, y nos parece que muy acertadamente, 

"Es cosa natural que el contrabandista de generos procure 
ocultar su delito, ni parece regular que el que participa o 
este comprendido en el divulgue ni haga publico su crimen, 
ni que los unos ni los otros hagan alarde de descubrir la 
industria de que se valen para conseguir su fin, mientras 
estan en el mismo paraje donde les amenaza el castigo; pero 
luego que se hallan fuera de el, y en sitio donde no tengan 
que temer, se hace publico el hecho y se refiere como cosa 

pasada,.." (83). 

Que mas podia esperarse de los habitantes de las colonias 

ultramarinas, si con ligeras variaciones la situation de todas elias era 
similar a la de Costa Rica y si la misma Metropoli habia propiciado tal 
conducta? 

CAPITULO IV 

SIGNIFICADO DEL COMERCIO ILICITO 

a. Justificativo del contrabando. 

Sobre la base del analisis general que hemos realizado, con 

respecto a las relaciones econ6mico politicas de Espafia con sus 
colonias americanas y del papel del contrabando en esas colonias, 
resulta evidente que esa forma comercial gozo de gran popularidad y 
aceptacion en todo el ambito colonial. 

Son muchas las razones que, a manera de sintesis, podemos arguir 
para justificar el comercio ilicito a lo largo del ambiente colonial 
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americano. La politica mercantilist a, tanto en su manifestation mono 

polista como en su aspecto de politica tributaria, fue, quiza, el punto de 

partida para el desarrollo de la practica ilegal en el comercio. Espana era 

incapaz de satisfacer las necesidades coloniales y cuando sus convoyes 
llegaban a puertos americanos, las mercaderias tran sportadas resultaban 
insuficientes y onerosas para los colonos. 

Por otro lado, desde el siglo XVI Espana se vio envuelta en 
continuas guerras con las otras potencias europeas, precisamente, y por 
lo general, para defender sus po sesiones en America. Pero el resultado 
fue la concesion de privilegios comerciales a esas potencias, la 
intensification en volumen y area de action del contrabando y el 
asentamiento de extranjeros en las mal defendidas posesiones de 
Ultramar. Las relaciones comerciales ilicitas de los colonos con las naves 
foraneas llego a tener tal relevancia, que se puede asegurar que el 
desenvolvimiento de las colonias hispanoamericanas del siglo XVIII 

dependio, en buena parte, de esa practica, definitivamente generalizada 
en todas las escalas de la jerarquia social y politica de la epoca, no 

importando el peldano que se ocupara. Sobre este asunto De Ulloa se 
lamenta de la siguiente manera: 

"Lo que se hace mas sensible en este particular es que ni el 
honor, ni la conciencia, ni el temor, ni el reconocimiento de 
verse mantenidos por el Soberano con salarios muy creci 
dos, sirven de estimulo en aquellos paises para celar lo que 
es de la obligation de cada uno, y asi esta man teniendo el 
Rey muy liberalmente a sus mayores enemigos, que no 
cesan de usurparle sus derechos y menoscabar su Real 
Hacienda" (84). 

Las ganancias de los contrabandistas debieron haber sido muy 
jugosas, porque precisamente esa forma de comercio estuvo sustentada 
en un sistema de gratifications; ademas, el necesario riesgo que corria 
el practicante del contrabando de perder la mercaderia en manos de 

algun funcionario leal al Monarca debio haber valido la pena correrlo, 
por los beneficios que de esas negociaciones obtenian. Como ejemplos 
tenemos que, 

"El ano de 1738 llegaron a Cartagena los registros que 
fueron convoy ados por el Teniente General D. Bias de 

Lezo, y con ellos se ha experiment ado cuan poco fruto se 
ha sacado de aquella providencia. Los comerciantes bajan a 

aquella ciudad con una crecida suma de caudales, emplean 
solo la mitad, o menos, segun les parece y con lo restante 
van a la costa o concluyen el resto de su empleo en generos 
de contrabando; luego pasan a su destino a la sombra de 
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una guia y la confianza de que lo disimulen los jueces por 
donde transitan, y asi introducen dos o tres tantos mas de 
lo que emplearon licitamente" (85). 

"El contrabando habi'a llegado a tal extremo... que de 

500.000 pesos a que montaban las ventas de cacao 
venezolano en Mexico, 450.000 pasaban a las colonias 

extranjeras, segun estimation que hizo Abalos en el tiempo 
en que fue contador, de acuerdo con los registros y cuentas 
de la Tesorena desde 1766 hasta 1775, o sea que de 10 

partes, 9 pasaban al comercio extranjero y solo una al 

espanor (86). 

"... Ballesteros nos da este alarmante dato sobre las cifras 

que alcanzo el contrabando en 1790: "... de los 800 
millones de reales del comercio americano, Espafia solamen 
te surti'a 70 millones de reales; los demas procedian del 
contrabando" (87). 

En el caso especifico de Costa Rica, ultima provincia de la 
Capitam'a General de Guatemala no solo por su situation geografica 
sino tambien por su condition economica y marginada en el Reino ? el 
volumen y calidad del contrabando fue de bastante consideracion, en 
referencia al marco historico del momento. Hemos mencionado antes 
que nuestra costa Atlantica es abierta y por aquellos anos careci'a casi 
totalmente de vigilancia; recuerdese que el Fuerte de San Fernando de 

Matina estuvo muy pocos afios en servicio y que su area de accion era 
muy limitada, esto unido al poco celo y mucha confianza de los 
vigilantes, le resto capatidad para realizar su cometido. Por otro lado; 
esa era la region donde estaba centralizada la actividad cacaotera del 
siglo XVIII de modo que realmente el valle Uenaba las exigencias para 
que se desarrollara en su seno una importante actividad contrabandista, 

por medio de la cual los vecinos de la region y de Cartago adquinan las 
mercadenas y los esclavos en mejores condiciones que a traves del 
comercio legal. 

Ademas, la comunicacion hacia el interior de la provincia era muy 
deficiente por lo que la accion de las autoridades locales era lenta y, por 
lo general, extemporanea e ineficaz. Todas esas condiciones sumadas a 
la necesidad de contar con arti'culos hasta de primera necesidad y mano 
de obra barata y de buena calidad, abrieron las puertas al contrabando. 
Desde luego, esta actividad comercial, comparada con la de las otras 
colonias, resultaba definitivamente insignificante, pero no se puede 
ignorar que ese movimiento tiene que ir forzosamente en perfecta 
concordancia con las posibilidades que por entonces tenian los colonos 
de Costa Rica, y para todos es conocido que la pobreza y la falta de 
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incentivos economicos fueron la tonica del siglo XVIII. Con propiedad 
podemos afirmar que el contrabando de mercaderias y esclavos fue una 
actividad fortificadora del desenvolvimiento economico de la epoca. 

b) Intentos hechos para frenar el contrabando. 

Casi desde el mismo momento del Descubrimiento, la Corona 

Espanola se ocupo de tomar medidas restrictivas en cuanto al comercio 

ilegal se refiere. La pirateria y el corso de los siglos XVI y XVII fue 
sustituida en el XVIII por asentamientos definidos de las potencias 
antiespanolistas, que se convirtieron en verdaderos emporios comercia 

les, desde donde se ejercia un jugoso comercio abierto con las colonias 
iberoamericanas. 

Cuatro fueron los puntos de partida de esta actividad delictiva: el 

Caribe, Buenos Aires, Peru y Veracruz. En la Mar del Sur, Panama fue 
centro comercial, legal e ilegal. Desde este ultimo punto de vista, puede 
afirmarse que de ese puerto irradiaba el contrabando a traves del Istmo 

y a Guayaquil. Vale la pena mencionar que, a traves de esta .actividad 
comercial al margen de la ley, y por razones obvias, se logro un 
verdadero estimulo en cuanto a la exploration se refiere, especialmente 
de aquellas regiones mas montanosas. Desde luego que para Costa Rica 
es de especial importancia el Caribe, porque fue de Jamaica de donde 

pro vino el grueso del contrabando, aunque tambien de Tierra Firme, 
Cartagena y Curazao. 

Si en el siglo XVII los holandeses fueron los contrabandistas mas 

conspicuos en las Indias, especialmente a partir de la segunda mitad de 
la centuria, en el siglo XVIII rivalizaron con los ingleses que ocuparon 
un lugar importante y deflnido despues del Tratado de Utrech. Dice De 

Madariaga que 

"Ingleses, holandeses y franceses Uegaron... a hacer del 
contrabando un arte casi perfecto en colaboracion con los 
mercaderes espanoles de las Indias, asi como de las 
autoridades" (88). 

En general, eran muchas las formas de llevar a cabo el comercio 

ilicito, desde el pretexto por la simple averia de la nave, hasta una 

complicada organization basada en la cooperation de las autoridades 
mediante el sistema de gratificaciones. Segun Depons (89) habia tres 

metodos para introducir contrabando: 

"a) entrar en el puerto con su barco y arreglarse con los 

guardias para descender a tierra durante la noche lo de mas 
valor y menor volumen del cargamento; b) obtener de los 

empleados de la aduana que disminuyan la medida, el peso 
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o la valuation de las mercadenas declaradas o por declarar; 
c) desembarcar en un puerto de la costa bastante alejado de 
los puertos frecuentados y llevar las mercancias por tierra al 

lugar de su destino". 

Aqui en Costa Rica se practicaron los dos primeros, de 

preferencia, y uno mas que fue llegar a puerto durante el dia, 
desembarcar a vista y paciencia de colonos y autoridades y comerciar 
con ellos en el mismo puerto con el beneplacito de todos. 

El sistema de asientos -que antes hemos analizado- fue uno de 
esos intentos, solo que, tanto Francia como Inglaterra, ya en el siglo 
XVlll, aprovecharon muy bien los privilegios otorgados para extender 
el contrabando al amparo de la ley. Algunos monarcas de este siglo 
trataron de ponerle coto al comercio ilegal, a traves de medidas 
restrictivas, pero favorecedoras, tanto a las colonias como a la 

Metropoli. Por ejemplo, Felipe V determina la creation del Virreinato 
de Nueva Granada en 1727 como reaction al contrabando britanico. 
Este mismo monarca reorganizo el sistema de flotas y galeones en 1720, 
aunque anos mas tarde se opto por usar navios sueltos a fin de permitir 
mas agilidad y rapidez en el comercio. En 1759 llega Carlos III al trono 

espafiol, el monarca iberico mas visionario del siglo XVIII en el campo 
de la economia. En su epoca se utilizaban compafiias mercantiles que 
tenian ciertos privilegios para negociar con determinadas regiones de 
Indias. Las Sociedades Economicas de Amigos del pais, propias de la 
segunda mitad de este siglo, impulsaron la agricultura, el comercio y la 
libre navegacion. Poco a poco se logra una relativa libertad de comercio, 
primero a nivel intercolonial y despues con otras naciones. Se abren 
nuevos puertos de importation y exportation, se levanta el monopolio 
man'timo de Sevilla, porque era el unico medio de reducir los precios y 
de competir con las naciones que ejercian el contrabando en America. 
En 1765 se libera, en parte, el comercio de Espafia con el Caribe, 
permitiendo el contacto directo entre ambos, mediante buques-correo 
mensuales, sin tener que hacer la consabida escala obligatoria en Cadiz, 
pero siempre en el entendido de que este comercio era con productos 
coloniales y espafioles. Esta medida permitio un aumento en el valor y 
el volumen de este intercambio comercial y las colonias alcanzaron un 

mejor nivel de vida. En 1774 

"Don Martin de Mayorga, Presidente de la Audiencia de 
Guatemala, manda publicar la Real Cedula fecha en el 
Pardo sobre la libertad de comercio entre los reinos de 
Nueva Espana, Nueva Granada, Guatemala y Peru, con las 
restricciones de que no puedan extraerse ni embarcar los 
generos de Castilla ni las ropas de la China que trae un 
galeon de Filipinas al Puerto de Acapulco" (90). 
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En 1778 se promulgo el Reglamento de Aranceles Reales para el 
libre comercio entre las Indias y la Madre Patria. Se establecieron trece 

puertos libres en Espana y veinticuatro en America, para estas 
relaciones. En 1789 Mexico y Venezuela, que aun permanecian bajo el 
control monarquico, alcanzan tambien el rompimiento del monopolio. 
En 1790 la Casa de Contratacion es abolida. En 1797, debido a la 
Guerra con Inglaterra, se permitio el comercio directo con las naves 

provenientes de paises neutrales y, aunque en 1799 se revoco este 

permiso, en 1805 se renovo. En 1801 se permite la total libertad 
comercial en la Mar del Sur con cualquier tipo de mercaderia, aboliendo 
al mismo tiempo derechos como la alcabala y la averia. 

Los pensadores espanoles del siglo XVIII hicieron sentir su voz 

pidiendo cambios en la estructura poh'tica y economica para salvar al 

Imperio. Jeronimo Ustariz, Bernardo de Ulloa, Bernardo Ward,Campo 
manes y Jovellanos son algunos ejemplos. Todos abogaron por libertad 
economica e impulso a la agricultura y a la industria y una disminucion 
de las pesadas cargas arancelarias. 

A pesar de todos estos esfuerzos no se logro erradicar definitiva 
mente el contrabando, aunque debe reconocerse que a fines del siglo en 

estudio y principios del XIX se detecto un considerable aumento en las 

exportaciones de Espana a las Indias. Desde luego, todas estas medidas 

que hemos mencionado no fueron producto de una poh'tica estatal 
tendiente a favorecer el desarrollo de las colonias, sino mas bien 
obedecian a una necesidad de combatir el contrabando. Es decir, era 

una forma de responder a las continuas provocaciones de las potencias 
europeas antiespanolistas, que trataron por todos los medios de 

aprovecharse de la sofocada situacion en que la Metropoli mantenia a 
sus subordinados de America. 

Internamente algunos de nuestros gobernadores y otras autorida 

des realizaron intentos para tratar de frenar la corriente contrabandista. 

Antes se hizo mention del afan con que se busco la forma de fortificar 

aquellos puntos de la provincia que parecian mas fragiles, y cuando al 
fin se logro la construction de una fortaleza en el Atlantico, no ofrecio 

realmente las seguridades esperadas y muy pocos anos despues fue 
destruida practicamente sin oposicion de sus ocupantes. Por otro lado, 
en diversas oportunidades se tomaron medidas tendientes a regular el 

movirniento de y hacia el valle de Matina, con el proposito de ejercer el 

debido control de las recuas que llegaran o salieran de la capital, asi 
como de sus visitantes; algunos gobernadores determinaron el cambio 

periodico de los vigias del valle para evitar que estos funcionarios 
establecieran relaciones de amistad con los contrabandistas. En todas las 

oportunidades se hicieron indicaciones de las severas medidas que se 

aplicarian a los infractores y cuando se detectaron introducciones 

ilegales, el decomiso fue inmediato y por lo general se encarcelo a los 

responsables. Ademas, los funcionarios que participaron en este tipo de 
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acciones fueron remitidos a la Audiencia para que se les aplicara las 

penas del caso. Otro intento que se hizo para frenar el contrabando, y 
permitir el debido suministro de mercancias a la provincia, fue la 
autorizacion para comerciar directamente con Cartagena, ya a fines del 

siglo XVIII, a la par de la suspension del pago de la alcabala. Pero la 
realidad del caso es que el contrabando siguio existiendo. A pesar del 

poco volumen de las negociaciones -en comparacion con otros 

mercados coloniales del continente- los beneficios debieron haber 
constituido un incitante estimulo para los traficantes. 

c. El valor del contrabando en la vida colonial. 

En virtud de la exposition y analisis de la documentation por no 
sotros estudiada y las condiciones socio economicas prevalencientes en 
la Costa Rica del siglo XVIII, consideramos que el contrabando de 

mercadenas y esclavos con comerciantes provenientes de potencias 
rivales a Espana y de la misma Metropoli, ocupo un lugar preponderante 
en el desenvolvimiento integral de la provincia. La cuantia y variedad de 
las introducciones, en cuanto a generos se refiere, demuestra que habia 

verdadera necesidad de adquirir esos arti'culos, ya fuese porque Espana 
no los suph'a a tiempo o porque sus precios no estaban al alcance de los 
colonos en vista de su extrema pobreza. El hecho de que mercadenas en 
estado lastimero y a veces viejas y remendadasencontrarancomprador, 
debe servirnos de medida para reflexionar sobre esta situation. Se 
observa con cuidado las listas de estos generos se saca como conclusion 
que en la mayoria de las oportunidades son objetos de primera 
necesidad, tales como ropas, telas, vajilla, materiales de trabajo, etc. y 
que los objetos suntuarios realmente son muy pocos. Pero a pesar de 
eso, creemos que, para frecuentar la poca vida social que pareciera se 
daba por entonces, era necesario disponer de alguna indumentaria que 
dificilmente estaba al alcance de todos los colonos del siglo XVIII a no 
ser que traficaran con los contrabandistas. Por otro lado el contrabando 
se convirtio en el enlace directo entre los pobres colonos y el resto del 

mundo, debido a que su estrecha situation economica les impedi'a 
visitar otras regiones autorizadas o no para el comercio. 

Hemos mencionado anteriormente que los colonos de Costa Rica 
tenian como unica fuente de riqueza la agricultura y que el cacao era 
por esas fechas el producto que ofrecia las esperanzas de una mejora en 
las condiciones economicas y sociales de los productores, de modo que 
la economia rural era raquitica; pero a su alrededor se gestaba todo el 
desenvolvimiento de la provincia. 

En esta actividad delictiva es de suponer que participaba todo el 
que tenia oportunidad para ello, aunque logicamente la position 
economica, social y politica de cada cual determinaba la intensidad de 
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la participation. Asi, entre mas solvencia existiera, supuestamente, mas 

importante era su participation en cuanto a la cuantia y a la calidad de 
los articulos. Posiblemente eran estos los contrabandistas de esclavos, y 
las mercancias de menos valor era aprovechadas por las gentes de menos 
recursos. En esta forma no podemos hablar de una clase contrabandista, 
porque creemos que esta practica llego a todos los niveles de la sociedad 
de la epoca. 

En cuanto a los esclavos, hemos expuesto anteriormente que por 
lo general las plantaciones tenian muy pocos y que otros Servian en las 
ciudades del interior. Pues bien, si de acuerdo con el cuadro No. 1 el 
numero de haciendas era n enos de las ciento cincuenta a mediados del 

siglo y, segun los expedientes que tuvimos oportunidad de estudiar, las 
introducciones alcanzaron a mas de ciento cincuenta esclavos, sin 
contar las crias, y si recordamos que los hijos de esclavos eran tambien 

esclavos, debemos colegir que una buena cantidad de ellos provenia 
precisamente del comercio ilicito, por las facilidades eeonomicas que de 
esta practica obtenian. Ademas, no solamente fueron procesados los 
duenos de esclavos que tenian sus haciendas en Matina, sino que 
muchos de ellos estaban en las casas de los colonos de Cartago y otras 
ciudades. Por lo tanto, el contrabando de esclavos tambien jugo un 

importante papel en la economia colonial. 
Cierto que, de acuerdo con la periodizacion que establecimos, los 

primeros treinta anos de la centuria son los mas importantes; pero no 
menos cierto es tambien que dada la condition de la actividad 
-totalmente delictiva- muchos pudieron haber sido los casos que no 

quedaron registrados, precisamente por la complicidad de los funciona 
rios publicos o eclesiasticos, o de ambos. 

Para concluir, deseamos enfatizar en que -segun el marco 
historico de la Costa Rica del siglo XVIII y dadas las condiciones 
socio-economicas imperantes por entonces- el contrabando, fuese cual 
fuese su origen y tipo de mercancias, y sin entrar a valorar la condition 
moral o legal de la actividad, contribuyo al desenvolvimiento integral de 
la provincia. 
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