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EDITORIAL

 Yorgina Alvarado Díaz, Secretaria General

La historia debe ser contada las veces 
que sean necesarias para garantizar su 
perpetuidad. Es por ello que conocer 
acerca del pueblo indígena Maleku 
es una tarea obligatoria de cualquier 
ciudadano costarricense.

De ellos heredamos la fuerza de la 
resistencia, que no se doblega ante 
las injusticias ni el sometimiento 
de los bárbaros, así como también 
aprendemos acerca de la hermandad, 
pues se caracterizan como una serie de 
clanes muy unidos bajo el lema “nuestra 
gente”, esa que debe ser protegida 
y que estrecha diariamente lazos de 
fraternidad.

Esta revista es una aproximación a su 
cultura, lenguaje e identidad por lo que 
esperamos que contribuya a la creación 
del constructo social que nos permita 
reconocer que en nuestra sangre corre 
la herencia de quienes han logrado 
permanecer incólumes a pesar de los 
procesos de aculturación que les amenaza 
día tras día.

Conocer nuestro legado es el único 
camino para proteger lo que nos 
pertenece y es por ello que la revista 
Raíces constituye una herramienta 
pedagógica que permite degustar esos 
elementos históricos que por años 
han estado relegados, enmarcados 
en las comunidades indígenas, sin 
que constituyan parte del currículo 
costarricense.

Hoy, desde el SEC somos los llamados 
a difundir esta revista, que en cada 
edición coloca sobre la mesa datos 
generales de los pueblos originarios 
como una herramienta didáctica dirigida 
a la comunidad estudiantil.

Se espera  que este material sea 
posicionado de norte a sur y de este 

a oeste de nuestro país, con el fin de 
que la comunidad estudiantil tenga 
una aproximación al territorio indígena 
Maleku y una apropiación de su cultura 
como parte de la construcción de su 
idiosincrasia como ser costarricense.

Por último, tengamos presente que del 
aporte y el compromiso de las personas 
educadoras depende la formación 
integral de las niñas y los niños.  Es por 
ello que desde el SEC, se facilitan las 
herramientas didácticas necesarias que 
contribuyen a la formación de ciudadanos 
amantes de su patria, respetuosos de la 
pluriculturalidad del país y sensibles a 
las culturas indígenas que engrandecen 
toda nuestra identidad.

Dispongámonos a recabar en estas 
breves páginas los conocimientos 
más importantes que queremos 
reforzar en el estudiantado para 
garantizar la permanencia de nuestros 
hermanos Maleku y apropiarnos de sus 
conocimientos como parte del engranaje 
que constituye nuestra identidad 
nacional.

Gracias a todas las personas que hicieron 
posible esta nueva edición.

¡Que la disfruten!



3

CO
SM

OV
IS
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N Es la estrecha relación del hombre

 con la naturaleza y la forma 
de su percepción.  

Somos creados del cacao 
y existe un único Dios (Tocu).

Tocu dispersó semillas de cacao 
sobre la tierra y de ahí 

se  formaron los clanes.

UBICACIÓN
Actualmente sus pobladores viven en la 

Reserva Indígena Maleku ubicada 
en el Cantón de Guatuso, de la Provincia de 

Alajuela, al norte del país. 
Dicha reserva tiene una extensión de 

casi 3000 hectareas.
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Marcá con un círculo o 
una equis en el mapa, la 

ubicación de los territorios 
indígenas que hemos 

mostrado en las ediciones 
anteriores:

- Ngöbe Buglé
- Alto Cabécar
- Maleku

Raíces

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA
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En la cultura Maleku, 

sus pobladores se estructuran 
en distintos clanes, 

que se dividen de acuerdo 
con su propia historia.

Taropcalharrabá 
maráma

Coróculíija 
maráma

Anterrlhíja
 maráma

Lhabanjikhíja 
maráma

Aríminlhíja 
maráma

Antulhíja
 maráma
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Lhabanjikhíja 
maráma VIVIENDAS

El palenque era el tipo de estructura 
constructiva más común de los Malekus. 
Estos se hacían sin paredes, con techos 
de palma suita, o corozo y sobre pilotes de 
forma rectangular.

Este diseño cambió con el paso del tiempo, 
volviéndose más moderno, debido a la 
gran carencia de los árboles necesarios 
para hacerlas. 

Cabe señalar que la denominación 
palenque se debe a que cuentan los 
abuelos que en los años 50 y 60, llegaron 
personas de México, quienes identificaron 
similitud de la estructura de las chozas 
Maleku con los palenques de México.

Su vestuario tradicional está hecho de la corteza de un árbol llamado mastate, aunque hay 
otros tipos de material que pueden utilzarse entre ellos el hule.

Cabe destacar que en la cultura Maleku la vestimenta no es muy colorida, por lo general 
predomina el uso de los tonos: gris, café y beige.

Las mujeres han usado enagua (quirrilenh) tapando su busto con el busto con el cabello. 
Mientras que en el caso de los hombres, predomina el uso del Hélenh o Taparrabo.

VESTUARIO
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Los entierros son a las 4 a.m. del día siguiente al fallecimiento y 
las personas guardan luto de 8 días a un mes, tiempo en el cual 
usan en la cabeza un mastate (corteza o “manta” que se extrae de 
un árbol).

Los familiares mantienen una dieta especial y deben tener ciertas 
restricciones, como no tocarse el cabello ni rascarse.

Para el entierro las personas deben bañarse a las 4 a.m. todos los 
días, durante el tiempo de luto.

El cuerpo se envuelve en “tela” de mastate, se limpia con hojas de 
“prasca” y se entierra con semillas de cacao, platos de yuca, sus 
pertenencias y el jerro (bulto o el morral que elabora la comunidad 
con la corteza del árbol burío).

El cuerpo se entierra 120 cm y 150 cm bajo tierra aproximadamente, 
en hojas de suita alrededor. En el interior del hueco se colocan 
palos especiales y más hojas de suita, de tal manera que quede 
como una cama en forma de caja.

Después de echar la tierra, se procede a incorporar el chocolate 
para afinar el terreno donde está enterrada la persona.

Algo importante es que el ser querido se entierra con la ropa 
original del Maleku, si no lleva puesta esa ropa no se puede hacer 
el entierro. 

Los entierros se realizan en el suelo del área de la cocina de la 
casa, para que el ser querido se mantenga cerca de su clan en este 
caso, si la casa tiene concreto o cerámica, se quita y se vuelve a 
instalar.

Recientemente algunas familias han construido recintos techados 
y anexos a la casa para enterrar al ser querido y perpetuar la 
tradición.

Las personas que pueden manipular al fallecido son asignados por 
la familia que guarda luto. 

Quienes tengan muertes trágicas (mordedura de serpiente, ac-
cidentes o siniestros) no son enterrados dentro de la casa por el 
contrario, se depositan en las montañas en un tipo de cementerio 
común. 

Las personas que desobedecen y pasan por ese lugar podrían ser 
atormentados o morir según la creencia.

Laca mapuc (EntiErro-Luto)
RITOS Y

 CEREM
ONIAS
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BeBida de yaquilica
Esta es una bebida tipo chicha que se comparte en la tarde con amigos, 
mientras se relatan las vivencias de cada participante. 

PecPequi macataca
Actividad tradicional al inicio de la época lluviosa (primera lluvia después 
del verano). Los habitantes salen de la comunidad a cazar una rana, de 
una especie específica.

matrimonio malecu
Antes de casarse, el novio habla con su padre y si este desaprueba la 
unión, no se puede llevar a cabo. El que va a pedir la mano de la señorita 
es el padre del novio, quien se lo pide al padre de la novia en presencia 
del novio. 

ulima macataca
Tradicional caza de tortugas, la cual se realizaba durante los meses de 
marzo y abril en Caño Negro. Las personas se van en botes por 8 días o 
más, sobre el Río Frío (Ucurin). Al llegar a las lagunas de Caño Negro, se 
hacían ceremonias para pedir permiso a Tocu para ingresar a las lagunas, 
para que quite los peligros, tales como cocodrilos. También pedían para 
que la caza fuera buena. 

Festival cultural maleku
Es una celebración adoptada recientemente. En esta se reúnen las 3 
comunidades Maleku (Palenque Tonjibe, Palenque el Sol y Palenque 
Margarita). Hacen competencias como tiro con arco, carga de leña en la 
espalda y los adultos mayores elaboran sus utensilios de cocina además de 
jícaras labradas. Por lo general, se hace en el mes de octubre.

chichada de Pesca
Los ancestros iban a pescar a al Río Frío de 8 a 15 días y cuando llegaban a 
la comunidad hacían un tipo de recepción o fiesta donde se compartía todo 
lo que habían pescado con la población. Las familias les tenían preparada 
la chicha para compartir, ya que ellos (pescadores) traían los alimentos a la 
comunidad. 

dios, naturaleza y homBre
En esta actividad ceremonial se da agradecimiento a Tocu por lo que nos 
rodea y también se pide por la humanidad para que tenga conciencia de 
proteger los recursos naturales. 

danza del Fuego
Casi igual a Dios, Naturaleza y Hombre, pero la diferencia es el fuego, que 
representa la vida en una casa indígena Maleku. Si no hay fuego, significa 
que hay pereza y la vida está apagada. 

BeBida sagrada, cajuli o cacao
Es para purificarse de las impurezas y que Tocu les proteja. También para 
que haya alimentos y una buena caza y pesca. 

RITOS O CEREM
ONIAS
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Los números
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En el glosario, al final de la 
revista, podrás consultar 
el significado de algunas

 de estas palabras.
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PROBLEMáTICAS DEL TERRITORIO
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SUS ARTESANíAS

La técnica denominada “Labrado en jicara” es una de las principales 
expresiones artísticas de los Malekus. Para ello se limpia y despulpa el 
fruto, luego se pone a secar y posteriormente se pinta y decora. 
De este material se pueden hacer monederos, bolsos, joyería, collares y 
maracas,  entre otros. Otra de las técnicas utilizadas es la creación de 
“máscaras con balsa”.
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CRUCIGRAMA
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NUESTRO ENCUENTRO
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NUESTRO ENCUENTRO




