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Mister Selven Bryant, un habitante de Puerto Viejo, Limón, recordó en la década de 1970
que muchos hombres jamaiquinos, a inicios del siglo XX, se juntaron con mujeres
indígenas y se establecieron de forma permanente en la zona talamanqueña. Según el
habitante de Puerto Viejo, los hombres jamaiquinos hicieron sus fincas y familias allí,
aprendieron el idioma indígena y sus hijos, al crecer, hablaron el inglés, el bribri y el
español.i

Memorias como las de mister Selven, relatadas hace 45 años, coinciden con lo que ha sido
investigado en años recientes. La historiadora Alejandra Boza Villarreal ha estudiado el
caso de Alfredo Swaby Hidalgo, un hombre talamanqueño cuya madre fue una mujer
bribri llamada María Teresa Hidalgo y cuyo padre fue un hombre jamaiquino llamado
William Alexander Swabyii. La documentación que ha llegado a nuestros días muestra que
Alfredo Swaby se movía entre el inglés, el bribri y el español tal y como mister Selven
recordó que lo hacían los hijos de padres jamaiquinos y madres indígenas.
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Una mirada al periodo entre 1870 y 1910 revela múltiples ejemplos que confirman la
presencia de vínculos conyugales entre personas bribris, cabécares y afrocaribeñas y nos
lleva más allá de la costa talamanqueña; nos lleva hacia el interior del territorio indígena, a
sus valles y montañas.

Tierra adentro

Siguiendo el curso río arriba del Sixaola, alejándose cada vez más de la costa, el geólogo
William Gabb notó en 1873 que había personas de “raza mixta”, producto de relaciones
entre personas blancas, negras e indígenas. En esta misma localidad se había establecido
William Alexander Swaby, en la década de 1880, padre de Alfredo Swaby Hidalgo.
Siguiendo el Sixaola, tierra adentro, el río se bifurca y llega al primero de sus afluentes, el
río Urén, en cuyas márgenes, en 1896, una mujer indígena llamada Elizabeth y un
jamaiquino, llamado Marcos Parma, se casaron católicamente. Al norte corre el segundo
afluente del Sixaola, el río Lari, cerca de donde, en 1913, Julia Saldaña, una mujer bribri,
mantuvo un vínculo conyugal con un hombre afrocaribeño proveniente de Bocas del Toro
llamado William Lightbourne. En las montañas de San José Cabécar nace el río Coen,
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tercer afluente del río Sixaola, donde el religioso Pablo Solano indicó que una mujer
indígena había vivido con un hombre negro.iii

Descendiendo de Alto Coen y dirigiéndose al norte se encuentra el Valle de la Estrella,
territorio cabécar, donde el científico Henri Pittier, en la década de 1890, señaló que
abundaban casas habitadas por parejas de mujeres indígenas y hombres negros. En 1896,
en el mismo sector de La Estrella, el misionero Vicente Krautwig casó a una mujer
indígena llamada Sebastiana y a un hombre jamaiquino llamado Santiago Quil Foot.iv

Según la tradición oral de la costa talamanqueña, muchos hombres jamaiquinos, a inicios
del siglo XX, formaron vínculos conyugales con mujeres indígenas al interior de
Talamanca. Según recordó mister Selven Bryant, los hombres jamaiquinos hicieron sus
fincas y familias en Alta Talamanca. Inclusive William Smith, a quien la tradición oral
recuerda como uno de los primeros afrocaribeños de habla inglesa que se establecieron
en la costa talamanqueña en la primera mitad del siglo XIX, no estuvo relacionado
únicamente con la zona costera. Se sabe que Smith tuvo una hija llamada Marcelina Smith
nacida en 1893 con una mujer cabécar de La Estrella llamada Tomasa. En el sector de Bajo
Lari (valle de Talamanca) Smith también estuvo en una relación con una mujer bribri
llamada Leonor Almengor.v

La incorporación de elementos culturales indígenas por parte de los hombres
afrocaribeños en estas relaciones conyugales no parece haber sido menor. Además del
aprendizaje del idioma indígena por parte de los afrocaribeños que recuerda la tradición
oral talamanqueña, el jefe político de Talamanca, Amado Chaverri, enviado por el gobierno
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costarricense, opinó en 1913 que estos vínculos conyugales se daban gracias a que los
hombres afrocaribeños se acomodaban a la forma de vida de las mujeres indígenas.vi

Las fuentes también permiten identificar mujeres afrocaribeñas que formaron vínculos
conyugales en Talamanca. En 1892 el obispo Bernardo Augusto Thiel había señalado la
presencia de mujeres negras y criollas en Sipurio, valle de Talamanca, las cuales vivían,
según él, “una vida libre” fuera del matrimonio. Una mujer proveniente de las islas de San
Andrés, le había dicho al Obispo Thiel: “¡Yo casarme, nunca! Soy mujer y necesito mi
hombre. O uno me busca o yo me busco uno, y si no me gusta le dejo y busco otro. Esta es
mi vida y no adopto otra”.vii

Este otro caso, el de una mujer jamaiquina llamada Ana Louis Edward, ejemplifica la
presencia de mujeres afrocaribeñas en Talamanca. En efecto, en 1907 ella se encontraba
viviendo en el valle de Talamanca con un hombre proveniente de Cartago en una relación
consensual. Sin embargo, tres años más tarde, Edward se identificó a sí misma como
soltera y manifestó que vivía en Talamanca en casa propia.viii

Talamanca en el Caribe

Los ejemplos expuestos muestran que las relaciones conyugales de personas bribris,
cabécares y afrocaribeñas no fueron excepcionales en este periodo. Muestran que había
una fluidez de movimiento de personas entre las montañas y valles de Talamanca y el
Caribe antillano e ístmico. Revelan lo que los estudios históricos han mostrado en las
últimas dos décadas: que la Talamanca de este periodo no debe ser pensada como una
sociedad aislada y recónditaix. Por el contrario, la historia de larga duración de la
Talamanca de esta época es la de una sociedad independientex desde la cual, el Valle
Central costarricense, Bocas del Toro, Colombia, el Pacífico Sur costarricense y las Antillas
caribeñas habían sido zonas periféricas. Es difícil sostener la imagen de Talamanca como
una sociedad aislada y recóndita cuando a finales del siglo XIX era posible encontrar
personas provenientes de cada uno de esos lugares colindantes.

Las relaciones conyugales entre personas bribris, cabécares y afrocaribeñas nos obligan a
reconsiderar los supuestos que tenemos sobre Talamanca al revelar a las poblaciones
talamanqueñas como “fragmentos sobre el agua de unidades submarinas”xi, donde las
unidades submarinas son las historias conectadas del mundo talamanqueño y el Caribe
antillano e ístmico.

______________________
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