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CAPITULO I

Conmociones populares en GI allada: traslacion de Leon con
quista de Tologalpa

1601 it 1612
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CUALQillERA que sea el sistema par el cual se rija un pue
blo, las leyes injustas producen el descontento general Cuan
do la poUtica solo consulta un bien pasajero, sacrificando 10
porvenir de las generaciones a un instante presente 0 a inca
lificables aprensiones del poder, va seguida de grandes cohtra
dicciones que preparan Ia ruina de las sociedades Esparts
perdio su libertad par haber querido usurpar el imperio sa
bre Grecia, y Napoleon I perdio a Francia, en su empeno de
dar la ley a Europa

Ese fenomena se realiza en 10 pequeno como en 10 grande
La ejecucion de las ordenan7as de 1595, en que se prohibi6
el cultivo de las vinas y olivares, y la negativa del Rey a
poner en estado de defensa el Desaguadero, Begun 10 pedia el
Ayuntamiento de Granada, ocasionaron en· esa ciudad par el
ana de 1600 una fuerte agitacion popular Las leyes mas be
Jl<Jficas aon las que inspiran amor nl trabnjo: arrebatar al
pueblo una ocupacion honeata en que encuentra utilidad y pla
cer es arbitrariedad que no tolera .\

Con el fin de apaciguar aquella agitacion se construyo en
las bocas del Desaguadero, par acuerdo de 9 de Diciembre
de 1602 y bajo la administracion de Don Bernardino de Obal1
do, el fuerte de Santa Cruz, en el cual ae coloco un preaidio
can guarnicion La construccion de ese fuerte se hizo de con
formidad can la del de San Felipe del Golfo, y parece que su
duracion no lIego a medio aiglo

Un oidor de la Audicncia de Guatemala suplico al Presi
dente diese orden para que se enterase en la Real Hacienda
todo 10 gastado en la edificaci6n dcl castillo, dcstir.ando a eae
pago los tributos de las encomiendas entonces vacantes y que
en adelante vacaran

EI establecimiento de fa fortaleza fue muy benefico para
la ciudad y aun para la provincia toda, porque habiendoae
dado seguridad al rio contra las incursionea de los corsarios,
pudo establecerse un comercio abundante y activo, que hlzo
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de Granada una de las poblaciones mas ricas de America en
aquel tiempo

Pero los temores de nuevas invasiones de filibusteros ma,n
tenian los animos en alguna inquietud e hicieron general la
opinion de que los Preaidentes del reino debian ser militares..
como los de Panama y Santo Domingo, porque aunque la Ca
pital por no ser puerto de mar no estuviese tan expuesta a las
sorpresas de aquellos implacables enemigos, habia entradas en
las otras provincias, par donde podrian internarse hasta las
poblaciones centrales. En el mar del Sur se hallaban Nicoya,
Realejo, Sonsonante, Iztapa y el Saito hasta Tehualltepeque,
yen el del Norte, San Juan el Desaguadero, hasta Puerto de Ca
ballos, puntas por donde los bucaneros podian traer sus hos
tilidades

Fundado en estas razones el Ayuntamiento de Guatemala
decia al Monarca, con fecha 29 de Abril de 1601 «Vuestra
Majestad hizo merced a Panama y Santo Domingo de dalles
Presidente de capa y espada, atento a los rebatos que cada dia
tienen los enemigos Y aunque esta ciudad no es puerto de
mar, tiene subditos a ella la costa de Costa-Rica y Nicoya, el
Realejo, Sonsollate y el puerto de Thtapa y el SaIto hasta Te
huantepeque por la costa del mar del Sur, y por la del Norte
desde el puerto de San Juan el Desaguadero hasta Puerto de
Caballos, de las cuaies cada dia hay nuevas de enemigos, Y
adonde es necesario que el Presidente questa Audiencia go
bernare sea muy buen soldado, para prevenir 10 que convenga,
pues no se puede hallar presente por estar los dos puertos dis
tantes desta ciudad Y como V M sabe, es esta tierra nece
sitada de gente espanola, respecto de la grande2:a della, y cuan
do se ofresciere alg(ln rebato (10 que Dios no quiera) el buen
goblerno sustenta la poca gente en la guerra, cuanto ym3s
que todo el ano tiene que hacer en proveer los dichos puertos,
con las nuevas que hay corsarios, las cuales prev€nciones,
siendo soldado, sabria mejor las que son menester y gastaria
a v M de una vez BU real haber Por todo 10 cual, esta ciu
dad suplica a v M, si es posible se nos haga merced, pues
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con ella en las cosas de la guerra sera V M mas bien servi
do» (1)

Aunque no hemos tenido a la vista la resolucion que dio el
Monarca a la anterior solicitud, nos induce a creer que no fue
favorable a los deseos del Cabildo, la circunstancia de que
hasta 11)58 comenzaron a ser nombrados Presidentes sujetos
que revestian caracter militar

Si la seguridad del reino era el objeto que mas llamaba la
atencion de las Autoridades, no por eso dejaban de fijarla en
Jos intereses economicos, que constituian para Jos espafioJes
un asunto de vital importancia Cierta providenci\l dictada
por los Presidentes habia causado gran diSgusto a los duenos
de encomiendas consisUa en distribuir en pequenas partes las
que el Rey habia concedido a los antiguos pobladores Esa
medida de dividir la propiedad protegia can igualdad el inte
res individual, dejando el mal que lesulta de la acumulacion
de la riqueza, pero el a opuesta al sistema politico de aquel
tiempo, que exigia corporaciones y familias opulentas Ale
gaban, pues, los encomenderos, que a causa de la division, aun
vasallos benemeritos qucdaban sin el sustento necesario y sin
1 ecursos suficientes para sostener como caballeros, con cargo
de armas y caballos, las obligaciones que les imponian las-\leves

Con este motivo ocurrio al Rey el CabiIdo de Guatemala,
en 20 de Abril de 1601, solicitando que la encomienda que va
cara se diese sin dividirla al mas benemerito, porque de esa
mailera no faltarian su.bditos con ammo decidido de descubrir
nuevns territorios y ocuparlos en el leal servlCio Esa soli
citud no obtuvo resolucion del Monal ca, razon por que fue
reproducida en los anos de 1605 y 1606

EI remedio de abusos verdaderamente lamentables habia
fi jado Ia considelUcion de 18 Corte de Espana Grande era
todavia la influencia del cleIO, no obstante su continua lucha
contI a las arbitrariedades de los encomenderos, pero es de
3uponelse que tIataba de aumentar su poder ocupando los pues
tos de la autoridad civil Esta aspiracion, incompatible con

(lJ lAo dr- Actas del ~!lf{nta1lli('nt() de GU(Ilcmala [Jag 91
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el ejercicio del ministerio apostolico, dio fundamento a una ley
expedida por Don Felipe III en San Lorenzo a 15 de Enero
de 1601, en la que mandaba que en las provincias de Indias
ninglin clerigo pudiera ser eleciO alcalde, abogado ni escriba
no, permitiendoles la defensa de pleitos propios ante las jus
ticias 1 eales, 0 los de las iglesias donde fUel an beneficiados, y
los de sus vasalios 0 paniaguados, padres, madres 0 personas
a quienes hubiesen de heredar, 0 pobres y miserables, y en
los demas casos permitidos por derecho, pero no en otro algu
no En la misma ley se encargaba a los prelados, virreyes y
justicias que no les consintiesen excederse de 10 que se les
permitia (1)

Tal era el estado de las cosas cuando en 1603 fue nombra
do Gobernador de esta provincia el Capitan Alonso Lara de
Cordoba, y en el mismo ano tomo posesion de la diocesis Don
Fray Pedro de Villarreal, natural de Andujar y Visitador del
ob1spado de Granada en Espana por el Ilustris'mo Don Pedro
de CastlO EI nuevo PreJado defendio energicamente los de
rechos de su mitra contra los que pretendieron suprimirlos (2)

El gobierno del Senor Villarreal fue muy benefico para esta
provincia Inicio sus funciones influyendo en las autoridades
del reino para que propusieran una saludable reforma en el
orden jm isdiccional de la diocesis Durante los prlmeros tiem
pos de Ja conquista, las catedrales que se fundaron en Ame
rica fueron suf! aganeas de la de Sevilla, pero cuando comen
zaron a erigirse metropolitanas en las principales provincias
(ll2's~ubiertas, se hizo de las iglesias del reino de Guatemala
una division no conveniente a la buena adm1nistracion ecle
siastica Las de Guatemala, Chiapa y Verapaz se asignaron
al Arzobispado de Mexico, la de Comayagua al de Santo Do
mingo, y la de Nicaragua al de Lima

(1) RrcojJ de Ind, lib I tit XII, Icy 1 •
(2) EI anlecesOl del SefiOI ViHan eal en el olJispado de esta pIovinci:J

fue B~laY GlegOlio Montalvo, dominico y natmul de Coca, plomovido rIe:;
pues a In diocesis de Yucatan No se salle con segul iliad la feclta en que>
se encaIgo del gobi2lno eClesi<istico de Nicazagua y en la Que fue tlH~ia

dado a Yucatan; peIO habiendO sido sucesOl del Sr Dlaz de Salcedo qm
DlUlio en 1597, y antecesor del Sefiol ViHaneal, electo en 1GOl, debe
;mponelse que ocupo la silla espiscopal de Leon en el intC'Ivalo tUIllSCU
11 ido nel pIimeIO de dichos ailDs al segundo
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Esa organizaci6n era indudablemente defectuosa, por ill
gran distancia a que quedaban las catedrales sufraganeas de
sus respectivas metropolis Ai'll, los obispados de Guatemala
Verapaz y Chiapa estaban situados a muchas leguas de Me
xico, y se comunicaban diflcilmente COn esa ciudad, a causa
de los malos caminos, los obispados de Honduras y Nicaragua
se encontraban tambien separados de Santo Domingo y Lima
por inmensas distaneias. De manera que los peligros de la
navegacion, los gastos que ocasionaban tan largos viajes y la
dilacion a que daba odgen la lejania, eran obstaculos insupe
rabIes con que tropezaban los vecinos cada vez que tenian ne
cesidad de lIevar en ape1acion e1 conocimiento de algtin asun
to al metropolitano

Varias ocasiones se solicito la reforma de esa division: en
2 de Mayo de 1604, el Cabildo de Guatemala, por excitativa del
Obispo de Nicaragua, se dirigio al Rey, haciendole presentes
los graves males que producia y pidiendole que se suprimiese
el obispado de Verapaz, y que se erigiese en Metropolitana
la Iglesia de Guatemala, dandole por sufraganeas las de Chia
pa, Honduras y Nicaragua

Pedia tamblen el Cabildo que se eligiese para Arzobispo a
Don Juan Fernandez Rosillo, antiguo Obispo de Verapaz y iI
la sazon electo de Yucatan; y que se mandase como 'Obispo de
esta ultima diocesis a Don Fray Juan Ramirez, que 10 era de
Guatemala

La representacion del Ayuntamiento no produjo todo el
efecto que se deseaba, y solo dio por resultado la supreSi6n
del obispado de Verapaz en 1607, porque no podia sostenerse,
quedando, por consiguiente, la di6cesis de Nicaragua sujeta a
la metropolitana de Lima, como 10 habia estado hasta en
tonces

Es muy digno de notarse que por aquel tiempo el patro
nato de la regalia y la guarda de ias Iglesias, pertenecla por
derecho al Rey de Espana En el canOn 6 del duodecimo Con
cHio Toledano, no se concedia aquella facultad al Monarca,
sino que se Ie suponia por virtud de su propia autoridad EI
canon dice asi:

«Por 10 cual se ha determinado par todos los Pontifices de
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Espana, que salvo el privilegio de cada provincia, sea licito
y permanente en 10 venidero al Pontifice toledano en tOOas las
provincias, constituir por prelados en las sillas de los referi
dos arriba, y elegir por sucesores, muriendo los mismog Obis
pas, a todo aquellos que Ia. Real Potestad eligiese, y juzgase
par benemeritos e idoneos el Arzobispo de Toledo, a cuyo
juicio queda encargado »

Se ha dicho que la facultad de nombrar obispos no sc daba
al Rey sino que se Ie reconocia por el Concilio de Toledo; por
que, en efecto, el canon 3 del de Barcelona, celebrado el ano
de 599, en tiempo de Recaredo, mucho antes que el Toledano,
habla expresado 10 sigu;ente:

«A ninguno se permita, invirtiendo el orden fijado en los
canones, aspirar a ser admitido al Sacerdocio Sumo, ya s~a

por las 8acras regalias del Rey, 0 por el consentimiento del
clera 0 pueblo, 0 por eleccion y asenso de los Cbispos_»

Los inconvenientes que presentaba la intervencion del pue
blo y clera juntos para hacer aquellas elecciones, dieron oca
sion a que el derecho de elegir los obispos quedase privativa
mente en el Rey La autoridad de la Iglesia se limito al exa
men de la vida, costumbres y letras del que habia de servir
un beneficio, y a colacionarlo confiriendo la potestad de ad
ministrar los sacramentos. Los reyes quisieron quitarle este
derecho, que se fundaba en el poder espiritual que Ie perte
nece como a unica fuente de los aetas que nacen de la fe, y
eso dio origen a grandes contiendas en los siglos x, XI Y xn
entre los monarcas y los papas apoyados par el clera Triun.
fo este ultimo; pero esa victoria, que Ie aseguraba el derecho
de colar los beneficios eclesiasticos, sirvio de escala para que
10 asumiese la Corte Romana (1).

Otra de las beneficas providencias que dicta el Senor Obis
po Villarreal fue la autorizacion que dio en 1607 para que se
erigiese en el Valle de Nicaragua (hoy Departamento de Ri
vas) una iglesia con el titulo de Santa Cruz En aquella lo
calidad poseian muchos vecinos de Granada haciendas de ca
cao y de ganado vacuno, y como la larga distancia que media
de un lugar a otro, y el mal €Stado de los caminos. no leB per-

(1) Campomanes Trat de la RegaHa. 1· Parte cap 2·
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mitian vlaJar con frecuencia para cuidar personalmente sus
intereses, quisieron radicarse definitivamente en el Valle La
erecei6n de la nueva parroquia tenia, pues, por objeto el es
tab'ecimiento de una ciudad formal, a cuyo progreso habria de
contribuir poderosamente la fertilidad de los terrenos y la
abundancia del cacao, que ya era por entonces uno de los mas
importantes ramos de la riqueza nacional

Pero tan laudable proposito escollo ante la indiferencia
de las autoridades superiores del reino Era necesario acu
dir al Presidente de la Audiencia, para que como represen
tante del Monarca en los derechos del patronato rea~ confit
mase la autorizaci6n del Prelado nicaragiiense, y para que
ordenase a los vecinos de esta provincia, que concurriesen Con
cincuenta 'mil maravedises al sostenimiento de la parroquia
EI Presidente Don Alonso Criado de Castilla accedio a 10 pri
mero, pero nada dispuso con respecto a 10 segundo, quedando
de ese modo frustrado el proyecto del Sr Villarreal y de los
habitantes de Granada, que por fin se realizo algunos afios mas
tarde, como se dira en el lugar correspondiente (1)

Piensan algunos que la mudanza de la antigua ciudad de
Leon al sitio en que hoy se halla, se verifico violentamente,
a causa de una erupci6n del volc3.n de Momotombo,,l{ por el
peligro de que abrasase la lava aquella comarca. Otros su
ponen que la laguna invadia la ciudad, y que los habitantes
abandonaron precipitadamente sus hogares, para no ser vic
timas de una inundaci6n.

Varias calamidades pesaban sabre los vecinos de la anti·
gua Leon estos las atribuian al sacrilego asesinato del Obis
po Valdivieso, ejecutado por Contreras en 16 de Febrero
de 1550, Y quisieron dejar el lugar, pensando, sin duda, que
aun a los objetos inanimados que existian en la epoca de aquel
desgraciado acontecimiento se habia comunicado el anatema
de los asesinos Ocurrieron a la Chancilleria de Guatemala n
solicitar licencia de hacer la traslacion, y habiendoseles negado
repitieron el pedimento, pero no pudieron obtener la autori
zacion que deseaban, y como las desgracias seguian determi-

(1) Visila .-lpos/aliea del SefiD; J[orf!l tie Santa Cru?, hC'chii CD 17fll 'lo
L'levatla a cOnocin'l.iento del.Rey en 17;,2
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naron retirarse, sin aquel requisito, del terreno que ocupaban
y establecerse en otro en que no ocurriesen los males que es
taban padeciendo

En 2 de Enero de 1610 salieron de Leon con el estandarte
enarbolado y conducido por Pedro de Munguia Mendiola, que
desempenaba las funciones de Alferez mayor Caminaron
nueve leguas hacia el Poniente, y habiendo Ilegado a un her
moso y fertil llano, el Alferez fijo el real estandarte instan
taneamente en un arbol de guacimo En seguida delinearon
las calles y empezaron a levantar las casas Elste es el asien
to en que la segunda ciudad de Leon ha permanecido hasta
el presente

La poca distancia de nUeve leguas recorridas para edifi
car la nueva ciudad, hace pensar que al abandonar los leone
ses su antigua residencia no fueron movidos principalmente
por temor a otras erupciones del volcan, sino por las amena
zas de la laguna, y esta opinion se acerca mas a la realidad
al ver que la primitiva ciudad, situada en Imabita, ha mucho
tiempo se halla cubierta. en parte por las aguas

Algunas de las calamidades que en 1610 y en anos ante
riores afligieron a los moradores de la antigua Leon, habian
sido generales en el reino Desde 1607 se declaro una gran
mortandad de indios, que Ileno de consternacion a los espa
TIoles residentes en el pais EI maiz, el trigo y la carne esca
searon en grado alarmante, y un hambre espantosa ocurrida
en 1610 Ilevo el desaliento hasta la desesperaciOn en todos loS
corazones Los pueblos del reino quedaron en la mayor pobre
za, pero las autoridades no buscaban el remedio ~ino en el
trabajo de los afligidos y diezmados indios, pues en 20 de Abril
de 1611 el Ayuntamiento de Guatemala pidio al Rey el servi
cio personal de los naturales, que se solia dar para el benefi
cio de las sementeras y crianza de ganados

La Real Audiencia mando en visita a los pueblos de esta
provincia y de la de Costa-Rica, al Doctor Araque del Castillo,
Oidor de aquel Tribunal, quien permanecio por largo tiempo
desempenando su comision

En el siglo decimo septimo aun no se habia extinguido el
espiritu de conquista que animo las empresas de los castella-
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nos en los aiios anteriores Pero si al principio, la ambici6n
por el oro habia sido el m6vil superior de sns esfuerzos, ahora
aparecen dominados principalmente por el deseo de extender
la religi6n cristiana y los beneficios de la civiiizaci6n hasta los
Uitimos rincones de America

Bajo el gobierno de Lara ge C6rdoba, comenzaron a en
viarse expediciones a la costa de Tologalpa EI Gobernador
se proponia dos objetos de gran utilidad: civilizar a los in
dios establecidos en aquellas remotas regiones, e impedir el
estabtecimiento de filibusteros en toda la ~xtensi6n del te-
nllorio. \

Los religiosos misioneros hicieron algunos esfuerzos por
catequi-ar a los indigenas no reducidos a la obediencia de los
espaiioles, y librarlos de la servidnmbre a que los sometian
los ingleses cuando se negaban a ayudarles en sus empresas
destrnctivas de estos pueblos

Sin embargo, las expediciones organizadas por las autori
dades de Nicaragua para conquistar las costas del Norte no
tuvieron resultados importantes, tli aun merecieron la consi
deraci6n general, como las que poco despues se efectuaron por
el lado de Honduras, y de que pasamos a tratar con alglin de-
tenimiento • \

Desde 1594 lIamaba seriamente la atencion de las autori
dades colonialetl y aun la de los monarca& de Espaiia, la con
quista de los territorios de Taguzgalpa y Tologalpa, situados
a 10 largo de la costa del mar del Norte, habitados ambos por
trib.IS inquietas y diversas, y divididos uno de otro por el rio
Yare, perteneciendo el primero a la provincia de Honduras y
el segundo a la de Nicaragua.

Con fecha 2 de Julio de aquel aiio expidi6 Don Felipe II
una real cedula, en que ordenaba se Ie informase muy circuns
tanciadamente de todo 10 relativo a dichas regionel! y de los
medios que pudieran emplearse para verificar su conquista y
pa.ciIicaci6n Por la misma epoca los Padrel! Fray Francisco
de Salcedo y Fray Antonio de Andrada intentaron entrar en
aquellos territoriol! a predicar el Evangelio, pero no pudieron
realizar su prop6sito porque los indios se habian disefDinado
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en diversos lugares y se haIIaban dispuestos a huir de los pre
dicadores

Fray Esteban Verdelete, religioso franciscano, hizo lauda
bles esfuerzos para efectuar la conquista de las provincias de
Taguzgalpa y Tologalpa En el Capitulo celebrado el afio
de 1603 por la Orden a que pertenecia, fue nombrado Guar
dian de Comayagua, empleo que acepto con el objeto de apro
vecharse de la proximidad de esa poblacion a aqueIIas provin
cias, para verificar su conversion al cristianismo

En Comayagua procuro el Padre Verdelete obtener los in
formes necesarios antes de emprender su incursion, y al poco
tiempo logro entrar en tierra de los jicaques, por el rio Yare
o de Nueva Segovia Acompafiabale Fray Juan de Monteagu
do, y eran guiados por algunos indios amigos Esta expedi
cion fracaso porque los guias extrav;aron en una montafia Ii
los misioneros, y estos, no pudiendo continuar su camino, se
vieron obligados a volver a Comayagua, despues de haber pa
sado grandes peligros y dificultades

E 1 1606 asistieron los religiosos al Capitulo celebrado en
Guatemala AIli consiguio el Padre Verdelete que se Ie co
misionase para ir a Espafia a exponer al Rey los medios con
que podia IIevarse a cabo la conquista de Tologalpa y Taguz
galpa Se Ie confirio ademas el nombramiento de pro-Minis
tro Provincial, a fin de que asistiese al Capitulo de la Orden
de San Francisco, que debia celebrarse en Toledo.

Los esfuerzos del misionero en la Corte de Espafia tuvieron
b'len resultado, pues con fecha 17 de Diciembre de 1607 ex
pidio el Supremo Consejo una disposicion, en la cual 10 auto
rizo para que asociado de ocho religiosos procurase la conver
sion de los indios jica(fUcs, y mando que los gastos de la ex
pedicion se sacaran del real tesoro Tambien dio orden al
Presidente de la Audiencia, a los Obispos de Nicaragua y Hon
duras y a los pre1ados de la religion de San Francisco para
que lejos de impedir la ejecucion de aqueIIa empresa, la fa
vorecieran y facHitaran par todos los medias

En Octubre de 1608 reg-reso el Padre Verdelete a Guatema
la, pero no pudo pasar a Honduras, hasta en Octubre de 1609
Luego que hubo IIegado a esta ultima provincia dispuso dar

2
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prinClpw a su mision Acompafiado de los Padres Monteagu
do, Juan de Valde y Andres Marcuello, del Capitan Alonso
Daza y de tres espafioles mas, se encamino a Nueva Segovia,
y entro en las montafias por el rio Guayape Pasados algunos
dias, encontJaron unas habitaciones de indigenas estos los le
dbieron manifestando alegria, pero a los expedicionarios no
se oculto que hacian preparativos de guerra Los religiosos
comenzaron sus pI edicaciones en Enero de 1610, y con tan
buen exito, que en pocos dias convirtieron al cristianismo un
considerable numero de indios

Estallo por ese tiempo la discordia entre los l~ncas y los
mexioanos, mas el Padre Verdelete, fOlmando de ambas tri
bus dos reducciones separadas, log I 0 que la guerra no estor
bara por entonces sus trabaios evangelicos Estos, sin em
bargo, no alcan.aron todo el buen resultado que se plOponia.
porque los indios no convertidos, decialandose enemigos de la
conquista, se empefiaron en hostilizar a los espafioles y aun
determinalOn dar fuego a los ranchos en que vivian Con tan
barbaro propollito hicieron salir secretamente a los lenoas y
taquaoas, y poco a poco fuelOn ausentandose los que frecuen
taban el trato con los religiosos Complendieron estos que
algiin proyecto habia contra ellos, y luego que averiguaron, \
que los indios intentaban incendiar la poblacion, prepararon
sus almas para el sacrificio que les aguardaba

A media noche emprendieron los naturales su obra de des
truccion Cuando vieron los padres arder el pueblo entero y
que los habitantes de las montafias se acercaban armadas de
Janzas v tizones al rancho que servia de templo, saHeron va
lerosamente a su encuentro EI Padre Verdelete, que llevaba
una cruz en la mana, los reprendio par su mala conducta, ame
naz{l11dolos con el castigo de Dios, e igual cOSa hicieron los
otros religiosos y aun los que no 10 eran A las voces de los
misioneros los indios se dispersaron y huyelOn, pero se in
ternaron tanto en los bosques, aue despues no pudieron ser
hallarlos POI mas que los exoedicionarios los buscaron Esto
suspendio la emoresa del Padre Verdelete y Ie obligo a 1egre
Sal con sus compafielos a Guatemala

A fines del m;smo afio de 1610 emprendio uo nuevo viaie,



LIB VI ~CAP I ~CONMOClUNES POPUI ARms EN GRANADA, ETC 19

asociado de valios 1eligiosos, y tl ayendo veinticinco soldados
al mando del Capitan Daza Llego a los confines de Tolo
gall'a en Abril de 1611 Valiendose de algunos indios 70ncas
que habltaban en pueblos ya conquistados, hacia sali! a otros
de las montanas, y asi pudo, aunque lentamente, formal 1'0
blaciones con los que iban siendo reducidos

Pero este metodo por ser tan dilatado, no satisfacia el no
ble anhelo que tenian los Padres por extender entre los indios
la doctrina de Cristo Pensaron, pues, en introduci!se ell08
mismos pm los montes en husca de los indigenas, de 10 cual
los disuadio el Capitan Daza, exponiendoles los peligros que
los amenazaban y ofreciendoles que el con la fuerza a1 mada
se internalia antes para allanarles el camino Hizolo asi, Y
aunque al principio los indios que hallaba se mostraban doci
les y bien dispuestos, a medida que fueron aumentando en nu
mero se creyeron aptos para luchar con los espanoles, Ii quie
nes par fin atacalOn can admirable esfuerzo y decision Daza
pudo repelerlos a costa de muchos peligros, habiendo perdido
algunos soldados en el cOlnbate

Un hecho de extraordinalia clUeldad, cometido par algu
nos individuos de la escolta, aumento la animadversion de los
naturales contra los conquistadores e hizo mas dificil su re
duccion en aquellas circunstancias AI regresar Daza con su
fuerza al lugar en donde 10 esperaban los Padres, traia 1'1 isio
nero a un indio valerosisimo que venia desahogando su enojo
en terminos muy duros Un soldado de los de Daza 10 re
prendi6, y el indio por toda respuesta dio al soldado una fuer
te bofetada EI espanol, ciego de furor, y auxiliado por uno
_de sus compatriotas, forcejo con el indio hasta lograr atarle la
mana izquierda a la cintura y clavarle con ocho clavos la de
recha a un 0.1 bol, del cual 10 deja colgado

Cuando los tag"acas encontraron muerto a su compane
ro, lIenaronse de odio contra los espanoles y determinaron
valerse del engano para tomar venganza Enviaron a algu
nos natUl ales al pueblo en donde estaban los Pad1 es, con el
objeto de hace1les saber que se hallaban en actitud pacifica
Los mensajeros desempenaron habilmente su encargo Dije
ron que las tribus de que el an enviados solicitaban la entrada
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de los misioneros, pero que para mayor seguridad de paz, no
debian lIevar soldados, 0 por 10 menos no habian estos de ir
can armas

Los religiosos y el Capitan Daza, ignorando la crueldad
que se habia cometido con el taguaca prisionero, creyeron en
los ofrecimientos que los enviados 1es hacian, pero siempre
dispusieron que Da2a con algunos otros se fuese primero para
dar noticia a los Padres de la verdadeta actitud de los indios
Los misioneros, reflexionando que seria en elias imperdona
ble cobardia dejar ir a Daza con sus compafieros, determina
ron seguirlos aunque a alguna distancia De ese f(1odo em
prclldieron todos el camino

EI Capitan Da2a observo que los indios se manifestaban
disgustados, pero no comprendia cual fuese la causa, y asi 10
aviso a los Padres Cuatro 0 cinco dias despues vieron estos
apt oximarse a elias par el rio, siete canoas Los que en elIas
venian eran naturales de la tierra, quienes dijeron a los reli
giosos que Daza enviaba a lIamarios para que fuesen a cal
mar las desavenencias que se habian suscitado entre algunas
tribus Los Padres pidieron la carta que Daza debia haber
les dirigido, pero los indios con mucha astucia les explicaron
la falta de ella, diciendoles que las mismas atencione~ habian
Ie impedido escribir

Los misioneros, contra la opinion de algunos de sus sol
dados, dispusieron embarcarse en las canoas, para acudir al
lIamamiento que se 1es hacia Al principio de 1a navegacion,
ninguna novedad experimentaron, pero icua1 seria su horror
cuando al trasponer una colina divisaron colocada en una alta
lanza la cabeza de Daza, y en otras diversos miembros de cuer
pos humanos! El Padre Verdelete logro desembarcar y sin
perdida de tiempo comenzo a predicar contra la crueldad de
los indios, estos, mas enfurecidos, se lanzaron sobre el, y des
pues de darle muchos golpes y heridas que el martir sacerdote
recibio arrodillado, 10 atravesaron con una lanm y 1e cortaron
el craneo Al Padre Monteagudo dieronle muerte en 1a canoa,
e 19ual suerte corrieron los demas espafioles, no habiendo po
dido huir sino unos pocos Este horrible suceso se verifico
el 16 de Enero de 1612 AI dia siguiente, los indios celebra-
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ron un gran banquete en que se repartieron los restos de los
espaiioles descuartizados, sirviendose para usos plOfanos de
los sagrados ornamentos que los Padres habian dejado (1)

De ese modo termin6 por entonces la conquista de Tolo
galpa Durante mucho tiempo no se volvi6 a hablar de se
mejante empresa, y las pocas tentativas que en posteriores
aiios se hicieron no fueron coronadas por el exito

(1) JuatlOS CumJ)crJdio de 1(/ Hisfmhl rlt GUI/luna/(( \Ialadn Quintu
(~apitulo 17



CAPITULO II

J os Jesuitas en Nicmagua: instruccion populal

1613 it 1621

;"tIe\O aspecto que Pl{SPlllalJa cl l'SPltitu de (onquisla ('11 las enlonias
mueticanas -Situacion de Espaiia " palalHHs con que la desel jhe oj
cloniata Gil Gonzalez DclvHa -Ptcllondclancia de las oHIenes lcligiosas
sohle las autoddades civiles en e8tos leinos -Des61denes Ii que di6
lugm UI J\Iejico -Almndancia de Collventos en Nicmagua -Los veci
nos de I eon GlaIwda Y el ncaleio mantfiestan desens dc (Jue se rata
illez{'<! en aquel]as pohluc:innes la ('ompafifH de Tesus -Como habia
e~ta comunidad asenl<idoHc en (;uatemala -Salen de csa ciudad el
p ('ontlcIas}- olios en mision pma Niccnagua -LJegan a su destinu
Ioutill's eSfUl'IZOS del Obispo de 1a Di6cesh; y del vecindmio de GHI
nmlu POI que se (!Ul'dHSen en e8ta IHovincia-ReglesO de 1m; misio
net os ,1 UuatemHla -Nul'\ m; empefios de los gl anadinos en ohtenel el
cstablecimiento de un Colegio de Jesuitas ~Donalivos que oflecie10n
C;oU tal ohil'to ~SC'gunda mision del P COllUCla8 if nlanada -InfOl
mes (h.'l Vh;itarli11 F'IOlian de A\el\e contla la fumlaci6n del Colegio
H('cihen los }l'suitas Olden de suspendel la misi6n de C;umada ) vol
\ el ii Uuatemala -Conmoci6n que plodujo esta noticia en la ciudad
Heunese el Ayuntamiento-Petici6n del PlOctlladOl [opez de Castlo
Sc manda celehI at cabildo abiel to ~Medidas que en e-l se dictaI 01]
pal a c\ ital la pal Ucla de los Padl es -E:stos se niegall Ii pel manCCCI
pOl mas tiempo en Niccuagua y emIJIl~nd('n BU legleso-Plocman los
veeinos del Realejo Ia fundaci6n de un Colegio de Jesuitas -Exposi
cion plesentada pal el plocUlatlOl del LabUda al COllegidOi de In Villi]
Et P Luis Molina es comisionado pal a examinm los medios con qUt
~;e contaba para el establecimiento de Ill. Compafiia en esla pI Qvincia 
Et P (ontletaS vuelve a Glanada y el Padle Valencia viene aI Re,l
lejo -Admite Molina la fundaci6n de un Colegio en ese puel to, V d(
una casa 6 lesidencia en aquella ciudad-COlta dmaci6n de ambos
establecilnientos y paltida definitiva de los Padles ~lncidente OCUlI i
do en Subtiaba -Muel e el Obispo Villall eal y Ie sucede en In Silla
Don Benito de Valtodano -Cm actel genel al de Ia ensefianza pltl1lica
Univelsidades -Beneficins secuhn es y 1egulat es -Sus {Efel enC-ias -D\::;
posiciones de Ia COl te, 1elativas a este punta

LA. conquista de los paises que fOl maban el vasto conti
nente descubierto par Crist6bal Col6n, habia recibido una mo
dificaci6n humanitaria Ya no invadian poderosos ejercitos
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de espanoles, con banderas desplegadas y todo el aparato mi
litar, los dilatados montes donde se hallaba oculto el aterra
do indigena, ya no era el exterminio el medio adoptado para
la sujeci6n de los rebeldes, ni se ofrecian a la vista aquellos
horrorosos cuadros en que a consecuencia de una entrada que
daba el suelo cubierto de cadaveres Era la cruz del cristia
nismo, era la dulce persuasi6n del misionero en la ensenanza
de la doctrina religiosa, 10 que se empleaba para sacar de sus
guaridas al rustico habitante de los bosques
. Desde el ano de 1598 venia cambiandose el orden de cosas

establecido en los primeros dias de la conquista I,.a monar
quia y la iglesia habian cerrado los caminos de America a
la comunicacion con las otras naciones de Europa, y los vi
rreinatos y capitanias generales se encontraban en el mas com
pleto aislamiento Por esta raz6n pocas noticias existen de los
principales acontecimientos ocurridos en las colonias, pero si
las hay de la lucha entablada entre la autoridad eclesiastica
y la civil, disputandose la preponderancia politica, y entre el
clero secular y las ordenes monasticas ayudadas por los Je
suitas, que eran a la sazon casi omnipotentes

Por fallecimiento del Rey Felipe II, acaecido aquel ano
habia ocupado el trono Felipe III, que fue el un\,\o sobrevi
viente de los cuatro hijos habidos por aquel monarca en su
matrimonio con Dona Ana de Austria Hallabase Espana por
ese tiempo en el mas lastimoso estado de postraci6n y pobre
za Don Tomas de Iriarte se excus6 de pintar por si mismo
la situacion en que se encontraba el reino a la muerte de Don
Felipe II, y se valio de las siguientes palabras del cronista Gil
Gonzalez Davila

«Espana, cabeza de tan dilatada monarquia era sola la que,
por acudir a la conservaci6n de tanto mundo, estaba pobre,
y mas en particular los leales reinos de Castilla, causada esta
pobreza de los nuevos tributos que Felipe, con voluntad de es
tos remos habia impuesto, principio de la despoblaci6n y tra
bajos que andando el tiempo vinieron sobre Castilla, descae
ciendo un reino tan opulento por la mucha priesa que Ie die
ron con cargarle mas de 10 que podian sus fuerzas, y el mis
mo Felipe se hallaba tan acabado que se Ie atrevio la necesi-
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dad poco antes que muriese y Ie obligo a que saliese a pedir
limosna de puerta en puerta (este nombre Ie dieron) par medio
de algunas personas religiosas, y fue mas 10 que se perdi6 de
reputacion que 10 que se junto de donativo, y causaba no poca
admiraci6n en los vasallos considerar la multitud de milJones
que habian venido de las Indias en tiempo de su reinado, y
notaban con la curiosidad de la historia que en el ano de 1595
en el espacio de ocho meses habian entrado por la barra de
San Lucar treinta y cinco millones de oro y plata, bastantes
para enriquecer los principes de la Europa, y en el ano de 1596
no habia un solo real en Castilla, y preguntaban ;.que se hi
cieron y a donde vinieron a parar rios 0 mares tan caudalo
sos de oro? La mar quedaba con pocos bajeles y necesidad
de armarse para poner freno a los corsarios de Africa y pira
tas del Septentrion En este estado dej6 sus reinos Feli
pe II. (1)

El nuevo rey, poseido de un excesivo celo cat6lico, dispensb
a la Iglesia gran proteccion, fundando monasterios y obras
pias, expuls6 a los moriscos, que ascendian a mas de nove.
cientos mil, y concedio al dugue de Lerma una funesta pri
vanza

La preponderancia que se habian tornado las comunidades
religiosas caus6 graves y continuos conflictos entre elias y In
autoridad civil Basta citar uno, ocurrido en el reino de Nue
va Espana, para conoeer el grado de exaltacion a que habian
llegado los animos de ambas partes eontendientes

Grande escasez de maiz afligia a la poblaci6n de Mejico
durante el gobierno del marques de Galvez, y como nunea
falta quienes quieran especular con las desgraeias publicas, Ull

tal Mejia se propuso monopolizarlo, protegido por el Virrey,
segun unos por amistad y segun otros por interes En 15 de
Septiembre de 1624 acudio el pueblo al Arzobispo La Serna
para manifestarle en tone de queja aquel hecho EI Prelado,
queriendo demostrar su predominio sobre la autoridad civil,
exeomulg6 a Mejia, pero este continuo en su neg-ocio, sin ha
eer C"sO de la censura EI Arzobispo, eonsiderandose desaira-

(1) IJc('('ioncs 1tlstruetilUlS sob} e lo. hlsto, ia 1J la geo,qHI!I(l, por D ~ro

mas df' 1r im te Lee 'DU
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do, puso a la ciudad en entredicho y suspendio el culto y la
administracion de sacramentos Semejante medida produjo el
efecto que era de esperarse el pueblo se agito fuertemente y
prorrumpio en amenazas contra el excomulgado El marques
de Galvez, indignado por los pwcedimientos del Arzobispo,
mando arrancar de las puertas de los templos los carteles de
excomunion y de entredicho, y ordeno a los religiosos que
abriesen a los fieles las puertas de sus conventos, pero no fue
obsdecido El Prelado manifesto al Virrey, que levantaria las
censuras, si Mejia se sujetaba a la Iglesia, imploraba su per
don, hacia penitencia publica y daba a los pobres una, parte de
su caudal GiJJvez pOl toda contestacion mando captmar al
Arzobispo, perc este logro escaparse, haciendo antes fijar
edictos de excomunion contra el Virrey Los comisarios en
viados para hacer efectiva la captura 10 alcanzaron en Gua
dalupe, y aunque el Prelado, 'evistiendose de las insignias epis
copales, se coloco en el alta, mayor, lOdeado del c1ero y con
la sagrada hostia en las manos, fue apresado y conducido a
Veracruz La llegada del oficial que habia ejecutado la pri
sion, causo un grande alboroto, promovido pOl el c1ero <<iMue
ra el traidor Judas que ha vendido al Vicallo de Cristo!» gri
taba Ja plebe enfOl ecida La autoridad trato de r'lprimir el
desorden, perc este Cl ecio, y el marques de Galvez no tuvo
otro recurso que el de disfrazarse y huir can Mejia y el of!
cial La multitud forzo las carceles, quemo las puertas del
palacio y se inhodujo en el para saquearlo La Real Audien"
cia se encargo del gobierno, y pudo calmar el motin, llamando
al Arzobispo, el cual ;lego a las once de la noche del mismo
dia Ambas autoridades fueron juzgadas por la Corte, y esta
dio la ,azon al Virrey (1)

EI clew secular de Nicaragua era poco numeroso, y la pro
fusion con que se habian establecido conventos en Jas princi
pales poblaciones, desde el cabo de Gracias aDios hasta Gra
nada, daba la preponderancia a las distintas ordenes religiosas

Pero faltaba una, cuya nombradia llegaba hasta estos re
motos paises por los servicios que en elevada escala habia

(1) Mesa y r eumpcll t Comp (If [u !list de 4 ml') iC(l rl 01110.I lib 2
eap .2
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prestado a los papas contra las herejias suscitadas en aquel
tiempo era la Compaiiia de Jesus, que no en escaso numero
habia reducido a la fe catolica a naciones barbaras en donde
no se conocian ni aun los principios mas comunes de la ley
natural

Los vecinos de Leon, Granada y el Realejo, sea porque con
siderasen a los Jesuitas necesarios para la enseiianza de la
doctrina catolica, sea por 101 prestigio que produce la fama de
los hombres a quienes se juzga utHes para una grande em
presa, manifestaron vivos deseos de que alluellos religiosos
fundasen coleg-ios en estas comarcas

En el capitulo VIII, libro IV de esta obra se dieron a co
nocer los esfuerzos que hizo el CabHdo de Guatemala por que
se estableciese en aquella ciudad un colegio de J esuitas Aun
que el Padre Maestro Juan de la Plaza llego a la misma capi
tal 101 aiio de 1580 e interpuso su autoridad a fin de que los
superiores permitiesen la traslacion, sus pasos no tlJvieron por
entonces resultado ninguno

En el intervalo que medio de 1580 a 1608 se establecio la
casa y residencia de la Compaiiia de Jesus en Guatemala En
Diciembre del ultimo de dichos aiios llego de Visitador -101 Pa
dre Cristobal Bravo, quien dando un informe muy favorable
de la situacion en que se hallaba 101 establecimiento y del afec
to de que lOran objeto los Jesuitas por parte de la generali
dad, manifesto al Superior 101 deseo que tenian los vecinos, de
que fundase la Compaiiia un colegio, 0 que pOl 10 menos pu
siese escuela de leer y eseribir, para que de ella pasasen los

"alumnos a estudios mayores
Establecido 101 Colegio de Guatemala, saUo de el en 1615,

y a instancias del Conde de la Gomera, Presidente de la Real
Audiencia, una mision de Jesuitas, dirigida a los pueblos de
Nicaragua y encomendada al Padre Pedlo de Contreras, suje
to de grandes talentos y con especial vocacion para esa elase
de ministerios.

Las autoridades de Guatemala dieron aviso anticipado a
las de esta provincia del viaje que se proponian emprender los
misioneros, a quienes se esperaba aqui con extraordinaria im
paciencia
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Lleglldo el Plldre Contreras it Nicaragull, fue recibido pOl
el Senor Obispo Villarreal en un pueblo cerCllno it Leon, en
donde permllnecio tres dillS, para tratllr con el Prelado algu
nos llsuntos importllntes sabre administracion eclesiitsticll En
seguida recorrio lllS demas poblaciones que debia visitar

EI Obispo par una pllrte, y los vecinos de Granlldll par otra
inst..ron con empeno al Padre Contreras, it fin de que se que
dllse en estll provlllcill y diese los pasos necesarios pllra fun
dllr un colegio de Jesuitas en aquellll ciudad, pero el reli
gioso, que solo traill orden de hacer unll COrtll mision, se nego
it s~tisfacer tllles deseos, y regreso it Guatemala, concluido que
fue el objeto de su viaje

Las predicaciones del Padre Contrerlls elevllron it mas lllto
grado III estimacion que se tenill por los J esuitlls EI vecin
dario de Grllnlldll insistio en sus esfuerzos pllra llIcllnzar III
fundllcion de un colegio, ofreciendo CUllnto estuvo de pllrte sUyll
it efecto de asegurar su sostenimiento Un vecino se compro
metio it donllr unll Cllsa que pllra si hllbill comenzlldo a cons
truir en el mejor sitio de III ciudlld Otro, eclesiastico, PlO
metio unll hllciendll que rentllbll tres mil pesos, fuera de seis
mil que se reunieron por diverslls donllciones, y llun el mis
mo Obispo Villarrelll llnlldio otras CllSllS situadlls jU\lto a la
Catedrlll de Leon, y cinco mil pesos de que era depositllrio en
virtud de VllrillS mllndlls y de los cUllles podill eI disponer Pllra
obras pias

Los esfuerzos de los habitllntes de Granllda, secundlldos por
el Presidente Conde de Ia Gomera, produjeron en parte el re
sultado que se deseaba, pues aunque el Padre Superior, Nico
las de Arnaya, no autorizo desde luego la fundacion de un co
legio, ni aun la de una casa a residencill de III Compllnia en
estll provincia, envio en 1617 una segundll mision a Grllnadll,
it cllrgo de los Padres Contreras y BIas Hernandez, a quienes
ordeno permaneciesen en aquella ciudad hastll no recibir nue
vas instrucciones

EStll mision dUlO cUlltro anos, en el espllcio de los cUllles
se verificaron lllgunos cllmbios en el personIII de los religiosos
que III constituilln Los granlldinos llbrigllblln siempre Illes·
perllnzll de que se f~ndllse un colegio dirigido por los Jesuitas
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Conocian la necesidad de encaminar a la juventud por nuevos
y mas gloriosos senderos, ofreciendo a sus aspiraciones un ob
Jeto mas noble que el mezquino lucro, y fijaban la vista en
los J esuitas, porque los conventos eran las Unicas fuentes de
ilustracion en aquella epoca.

En 1618 vino de Visitador el Padre Florian de Ayerve,
quien informo al Superior que no podia establecerse ni gober
narse bien un colegio en Granada Igoal opinion manifesta
ron los Padres Sebastian Chieca y Hernando Mejia, que ha
bian estado en aquella ciudad, y el Padre Carbajal, Rector del
Colegio de Guatema'a Fundado en el dictamen de esos reli
giosos, el Padl e Provincial Arnaya no accedio a los deseos de
los granadinos, y antes bien, considerando que ya era larga
la permanencia de los Jesuitas en el pais, dio por terminada
la mision, a fines de 1620 y ordeno a los padres residentes en
Granada que se trasladasen a Guatemala

Al sabel se la disposicion del Provinc'al se conmovio la ciu
dad Reuniose el Cabildo en 10 de Enero de 1621, y en el
kyo el Procm ador la peticion siguiente:

«FI ancisco Lopez de Castro, procurador general de esta
ciudad de Granada, provincia de Nicaragua, digo que habra
cuatro an<;Js, poco mas 6 menos, que la Compania de Jesus esta

p

fundada en esta ciudad, con grande fruto de toda esta tierra y
muy grande aprovechamiento de todo genero de gentes, y que
los religiosos de ella han acudido y acuden al pien de las almas
en confesiones, sermones, ensenanza de los ninos e ignorantes,
dando estudios a los que han de ser sacerdotes, y haciendo pa
ces, y componiendo a los que estan enemistados, y edificando
toda la tierra con la buena vida y ejemplo y deseo de que
todos se aprovechen y salven, como 10 suele hacer la Campa
nia de Jesus en todas partes del mundo, y aunque es verdad,
y de parte de los superiores de la dicha Compania ha habido
alP,1lna dificultad por estar esto tan apartado de Mexico, pero
ultimamente con la fundacion que el ano pasado el Padre An
tonio de Griialba ofrecio del Realejo, trajo el P Bias Hernan
de" carta a VS de su Hmo P Provincial, en que ofrecia a VS
favorecer esta fundacion de Granada, y ser intercesor con su
general para que esta fundacion de tanto servicio de Dios fue-
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se adelante, y ahora de nuevo, cuando toda la tierra estaba
mas contenta con las buenas esperanzas que el dicho P Pro"
vincial Ie habia dado, ahora de repente el P P de Cabrera,
superior de la dicha casa, ha dicho que tiene orden de dicho
padre provincial para irse y despoblar esta casa, 10 que ha
sido de tanta pena y dolor pal a toda la tierra, que no pudien
do muchos declarar con palabras, 10 1101 an y sienten como es
razan »

«A VS pido y suplico, que mirando 10 mucho que importa
la estada de la Compania de Jesus en eata dudad al servicio
de Dios N S y de Su Magestad, pues con ella descar~a tanto
su conciencia del bien y plOvecho de estas almas, que pida en
carecidamente a los dichos pad, es en un cabildo abierto, no
salgan de esta ciudad, y que VS y todo el cabildo abie. to es
criban apretada y encarecidamente al dicho padre Provincial,
.epresentandole la gran necesidad que hay en toda aquesta
tie, ra de la Compania de Jesus, el mucho fruto que hace, y el
mucho dana que se ha de seguir de su salida, y juntamente
se Ie suplique que espere a la segunda resolucian de su ge
ne, alisimo, y para aquesto se despache una persona de auto
ridad que no solamente lIeve las cartas, sino tambien de ra
zan de todo y negocie 10 que tanto nos importa, que_ para su
viaje ofrecen algunos de los vecinos, y yo en su nombre, todo
el gasto necesario Y en esto VS acudira al servicio de Dios
y de Su Magestad y al provecho, edificacian y necesidad de
tpda aquesta tierra -FI<!ncisco Lopez de Cast10 »

Correspondiendo a esta petician se manda reunir Cabildo
abierto el dia 17: en el agrega el Procurador 10 siguiente:

«Que dado caso que los dichos pad, es se determinen a irse.
se les pida que la dicha casa e Iglesia con todos los ornamen
tos y cosas pertenecientes a ella, no se deshaga, ni se venda
uada sino que se quede como se esta, porque el deshacerse
seria gran desconsuelo y dolOl para todos los vecinos que han
ayudado y no quieren que se les devuelva cosa alguna, sino que
todo se quede como esta hasta que se escriba encarecidamente
al dicho padre provincial, rep,~sentandole 10 mucho que ha
hecho la Compania, y la mucha voluntad y amor que todos Ie
tienen, y otro si, se Ie envie un testimonio de los muchos ve-
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cinos que son en esta ciudad, y de la mueha gente forastera
que va y viene por aquestos puertos y de los muehos pueblos
de indios necesitados de doctrina &.

EI Cabildo, en vista de 10 expuesto por el Procurador, co
mision6 a los capitanes Pedro de Villarreal, alcalde ordinaric
y Crist6bal de Villagran, para que pasaran a casa de los Je
suitas y los invitasen a presentarse en la sesi6n, en donde se
les manifestaria 10 que deseaba el vecindario -Llegados los
padres, contestaron que agradecian las demostraciones de
aprecio de que eran objeto, pero que no pudiendo desobede
cer las 6rdenes del Superior, estaban dispuestos a partir de
esta provincia, ofreciendo interponer personalmente sus buenos
oficios ante el P Provincial, a efecto de que concediera la
fundaci6n de una casa de la Compania en la ciudad de Granada

Los miemblOs de] Regimiento y todos los vecings que ha
b'an asistido al Cabildo aceptaron el ofrecimiento de los reli
giosos, anadiendo algunos donativos cuyo valor ascendia a
s~iscientos pesos, para aumentar los fondos con que debian
contar los Jesuitas en caso de que el Provincial autorizase su
residencia en aquella poblaci6n

Casi al misnlQ tiempo que sc disolvia la misi6n de Grana.
da, se hacian en el Realejo grandes esfuerzos para oQ.tener la
fundaci6n de una casa de la Compania Los habitantes lie esa
vma, lejos de desalentarse por 10 que acababa de suceder a los
granadinos, comprendieron que era necesario redoblar sus tra
bajos Reuni6se el Cabildo para tratar del asunto, y en con
formidad con 10 que en el se dispuso, el Procurador present6
la exposici6n siguiente

«En la villa y puerto del Realejo, provincia de ]'Ijicll.ragua,
a trece dias del mes de Febrero de 1621; ante el-CapiUn Cris
tCbal de Salazar, Corregidor de esta villa pOl S M. iue lei!la
esta petici6n -

«Felipe de AgUero, procllrador _general de -esta. villa, en
nombre de ella y en virtud de 10 acordado por el Cabiido de
12 de este, digo que al bien comun y provecho llnivelPal de
esta villa y de los estantes y hab'tantes en ella conviene hacer
infOl maci6n ad pm petuam, 6 como mas haya lugar en derecho,
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para ellviar a S. M en su real Consejo de las Indias, de los ca
pitulos y cosas siguielltes:

«La prlmero que esta villa es puerto de mar, y correspon
de al mar del Sur, a donde vienen navios y fragatas aSt del
Peru como de Panama, Nueva Espana, Sonsonate y otras par
tes, y que de aqui se suelen despacnar baJeles de aVIso y pats
otros efectos del servicio de SMa las islas Filipinas, y me
diante 10 dicho hay en ests. villa mucho trato y comel cio de
los frutos de Ia tierra y otras mercaaerias, y acude a ella mu
cha gente de diferentes partes al dicho comercio

«item que hasta ahora no ha habido ni hay convento al
guno fundado con licencia de S. M Y que ba carecido y care
ce de quien Ie predique la palabra evangelica y acnda a ia
crianza de buenas costumbres de los ninos que en ella nacen
Por 10 cual todos generalmente son ignorames de 10 que les
conviene saber para su salvacion; de tal manera que solo tie
nen el nombre de cristianos

«Item: que el Padre Antonio de Grijalba, Cura y Vicario
que ha sido en esta villa, constandole de 10 dicho, con celo y
servicio de Dios y bien de las almas, ha hecho instancia en
traer a esta villa un Colegio de la Compania de Jesus, y para
su fundacion y dotacion ha hecho donaci6n y grac;a de unas
poderosas haciendas en el termino de cste corregimiento, lIa
madas las Cosubinas, que tienen para su servicio treinta pie
zas de eBc]avos, varones y hembras, donde hay dos obrajes
de hacer tinta de anil, y que con la industria de dichos escla
vos Be cogen cada ano de sesenta quintales para arriba, y tie
nen en dichas haciendas una grande estancia de ganado va
cuno de mil cabezas para arriba y tienen una cria de mulas
en que Be hierran de cincuenta a sesenta cada ano, y es capaz
de criar mas de quinientas cada ano, y sab2n lOB testigos que
con mediana industria que en elIas se ponga Iss dichas hacien
das valdran mas de seis mil pesos de renta cada ano, 10 cval
es muy bastante para fundar y sostener d;cho Colegio, y les
sobrara para hacer mucha Iimosna. como 10 acostumbran los
dichos padres

«Item: que con la venida de los padres de la Compania a
la ciudad de <;}ranada de esta provincia, a cierta inisi6il en
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que han estado dos 0 tres anos. toda esta provincia de Nica
ragua recibio y ha tenido mucho bien y utilidad pala su sal·
vaci6n y buenas costumbres, de tal manera que (10 que hasta
estos tiempos nunca se habia hecho) los vecinos de ella fre
cuentaban los sacramentos de confesi6n y comuni6n de quince
en quince dias y algunos mas a menudo Y los hijos de los
espaiioles que en ella nacen, que su ejercicio era en sabiendo
andar ser vaqueros y hombres de campo, sin ninguna doctrina
ni policia, despues que vinieron aichps padres se habian visto
tan grande emmenda y mejoria, aunque no han tenido Cole
gio ni casa fundada, que unos eran ya muy buenos gramati
cos y iatinos, y los pequeiios todos a una politicos, bien cria
dos y doctrinados en el catecismo, de manera que ya se po
dia esperar de ellos grandes letras y virtud Y por haber en
viado a llamar a los dichos padres el Provincial de la Compa
liia, toda esta provincia queda huerfana y desamparada de
toda esta doctrina cristiana y buenas costumbres, y 10 que
algunos han aprendido es fuerza se les ha de olvidar, y los
que nacieren es fuerza hayan de quedar en la m!sma igno
rancia Y otra ninguna religi6n es Ia que conviene en esta
provincia tanto como la Compania, cnyo instituto es ensenar
y predicar, como es publico

«Item: que si S M fuese servido de mandar que la dicba
fundaci6n tuviese efecto, en ello haria aDios N. S un grato
s2rvicio, y a esta provincia, y particularmente a esta villa,
muy gran bien y merced Por tanto, para que a S M. cons
te, a U pido y suplico &!»

Mientras se daban esos pasos, el Provincial, residente en
Guatemala, envi6 al Padre Luis Molina al Realejo y a Grar.a
da, para que examinase con mas segurida<:l los medios de sub
sistencia con que podian contar una y otra fundaci6n y pro
veyese interinamente 10 que meior Ie pareciera. Por los In
formes del comisionado se mand6 volver a Granada al Padre
Contreras, a quien seiialadamente pedia la ciudad; y se dis·
puso que el Padre Alonso de Valencia vlniese al Realejo con
facultad in scriptis del Provincial para admitir la fundaci6n
del colegio, prev;a Iicencia del rey, y dar al Presbitero Don
Antonio de Griialba la patentc de fundador

3
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Recibida la autorizaci6n del Monarca, el Padre Molina, con
tra el dictamen de casi todos los Jesuitas residentes en Gua
temala, admiti6 el establecimiento de un colegio en el Realejo
y de una casa 6 residencia de la Compania en Granada Se
crey6 generalmente en Guatemala que el Visitador habia pro
cedido con poca circunspecci6n al dictar ambas determinacio

-nes, y aun el mismo 10 reconoci6 asi en el informe con que
di6 cuenta de su visita

El conde de la Gomera, protector decidido de los Jesuitas,
influy6 en que fuesen admitidos aquellos estabiecimientos De
seaba que la Compania formase de Guatemala una vice-pro
vincia, 10 que no habria podido conseguir sino mediante la
fundacion de colegios en Chiapa, Comayagua, Costa-Rica y
otros puntos, a que se agregarian las misiones enviadas a Car
tago para catequizar a los indios Los establecimientos del
Realejo y Granada tuvieron por objeto formar parte de la pro
yectada vice-provincia El tiempo di6 a conocer la imposibi
Iidad de que se realizaran las aspiraciones del Capitan Gene
ral, y no teniendo ya ninguna importancia lad dos fundaciones
de Nicaragua, fueron suprimidas muy poco despues de haberse
establecido Los Padres se retiraron definitivamente a Gua-
temala (1) \

No debe pasarse en silencio un incidente ocurrido poco an
tes de partir los J esuitas, porque demuestra M.sta donde lIe
gaba el fanatismo religioso en aquellos tiempos EI P Va
lencia, visitando el pueblo de Subtiaba, descubri6 disimulada
idolatria entre los indios Tenian estos grandes adoratorios
y en ellos mas de cuatrocientos idolos de diversas figuras EI
Padre predic6 con tanto fervor, que hizo derramar lagrimas a
-sus oyentes, y hallandose alii el Senor Obispo, di6 a los indios
la bsndici6n, bafiado en lIanto Se habia hecho concurrir a
aquel acto, en traje de penitentes, a los sacerdotes de los ido
los, para iizotarlos, concluida que fuera la funci6n religiosa,
pero hicieron tantas y tan vivas instancias algunos espano
les, a fin de que el Prelado perdonase a los culpables, que no
pudiendo resistir, manifest6 haber desistido del castigo En

(l} Hist rtr. Itt C01np de Jesus en Nuevo Espana, POI el P FrancislO
J Alegre S T Lib VI, Torno 2
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esos momentos se cubrio el cielo de nubes que lanzaban ate
rradores rayos Los mismos intercesores, creyendo que aque
1I0s fenomenos de la naturaleza eran senal inequivoca de que
no agradaba aDios el perdon de los id6latras, pidieron al
Obispo que mandase lIevar a efecto la flagelacion Esta fue
ejecutada en seguida, y <luanda el cielo volvio a su anterior
serenidad, los espanoles juzgaron que la ira divina quedaba
aplacada con los azotes infligidos a los indios

EI Senor Obispo D Pedro de Villarreal inicio los procedi
mientos referidos, para obtener el establecimiento de los Je
suitas en Nicaragua Murio en Masaya y fue sepultado en
Granada el ano de 1619, cuando se hallaba promovido al obis
pado de Guatemala Le sucedio el Sr D Fray Benito de Val
todano, religioso benedictino, Abad de San Claudio y Visitador
de su orden. Fue presentado para la mitra de esta diocesis en
27 de Agosto de 1620

Este Prelado puso particular empeno en que los principios
del cristianismo fuesen difundidos La ensenanza de la doc
trina cristiana era 10 que mas lIamaba la atencion del gobier
no y sus empleados, y de ella estaba encargado exclusivamen
te el clero, bajo la disciplina de la Iglesia No se conocia
otra moral que la ensenada en los conventos, moral de creen
cias y practicas en que ninguna parte se daba a la razon para
fortalecer el juicio, avivar la conciencia y dar a conocer el bien
sin imponerlo

El Emperador Carlos V mando establecer Universidades en
la qiudad de Lima de los reinos del Peru, y en la de Mexico
de Nueva Espana, con las Iibertades y franquiCias de que go
zaba la de Salamanca, y el rey Felipe IV, tomando en consi
deracion que en las ciudades de Santo Domingo de la Isla Es
panola, Santa Fe del Nuevo Reino de Granada, Santiago de
Guatemala, Santiago de Chile y Manila de las Islas Filipinas,
estaba permitido que hubiese estudios y Universidades en que
se ganasen cursos y diesen grados, para 10 cual se habian so
Iicitado de la Santa Sede Apostolica breves y bulas, ordeno
que en cada Universidad de las ultimamente mencionadas se
ejecutara, sin excederse en ninguna forma, 10 dispuesto para
los estudios
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A mucha distancia de Nicaragua quedaba aIm Ill, Univer
sidad de Guatemala, por 10 que Ill, ensefianza en esta provin
cia estaba Iimitada, comD se ha dichD, a Ja dDctrina cristiana

El encalgD de dDctrineros constituia un beneficio curado
que los regulares no podian ejercer, segUn el derecho comun,
por ser opuesto a su voto de pobreza y vida cenobitica, sinD
CDn dispensacion del SumD PDntifice, quien Ill, otorgaba solo
en caso de necesidad 0 utiIidad de alguna Iglesia y por defi.
ciencia de ch\rigos seculares Mediante esa dispensaci6n co
menzaron los religiosos en muchas partes, entre elIas Nica
ragua, a gozar de beneficios curados a que dierDn el nombre
de regulares, para distinguirlos de los que solamente podian
obtener los seculares y que por ese caracter tenian el de be
neficios seculares, y como el de doctrineros era al principia
el<dusivamente secular, los religiosos ID ejercian eventualmen
te, sin llecesidad de presentacion, porque para ellos no consti
tuia un beneficiD sino un encargo que se les confiaba en aten
cion a que el clero secular era ignorante del idioma de los in
dios, a cuyo aprendizaje se dedicaban aqueilos con empefio
!ljumerosas fueron las concesiones hechas a los religiosos por
Adriano VI, Paulo III, Clemente VII, Pio V y otros pontifi
ces, abriendoles campo pala que se consagraran a Ill, elilsefian.
za de la doctrina cristiana en los pueblos cDnquistados, y no
menos frecuentes las reales cedulas en que los monarcas Dr
denaron Ill, Dbservancia de las disposiciones que daban al cle
rD secular aquella facultad La expedida en 1583 decia asi

«EI Rey: ReverendD en Cristo Padre Obispo de Tlaxcala,
del nuestro Consejo. Ya sabeis como conforme a ID ordenado
y establecldo por Ill, Santa Iglesia Romana y a Ill, antigua cos
tumbre recibida y guardada en Ill, cristiandad, a los clerigl,ls
pertenece Ill, administracion de los santos sacramentos en Ill,
rectoria de las parroquias de las Iglesias, ayudandose comD de
ccadjutores en el predicar y confesar, de los religiosos de las
ordenes; y que si en estas partes por concesion apostolica se
han encargado a los religiosos de las Mendicantes doctrinas y
curazgos, fue por Ill, falta que habia en los dichos c!erigos
sacerdotes y Ill, comodidad que los dichos religiosos tenian
para ocuparse en Ill, cOnversi6n, doctrina y ensefiamientD de
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los naturales, con el ejemplo y aprovechamiento que se re
quiere Y que supuesto que este fue el fin que para ordenarlo
se tuvo, y que el efecto ha sido conforme a 10 que se procu
raba y procm a, y que con vida apostolica y santa perseve"
rancia han hecho tanto fruto, que por su doctrina, mediante
la gracia y ayuda de N Senor, ha venido a su conocimiento
tanta multitud de almas, pero porque conviene reducir este
negocio a su principio y que en cuanto fuere posible se res
tituya al comun y recibido uso de la Iglesia 10 que toca a las
dichas rectorias de parroquias y doctrinas, de manera que no
haya falta en los dichos indios: os ruego y encargo que de
aqui adelante habiendo clerigos idoneos y suficientes, los pro
veais en los dichos curazgos y doctrinas y beneficios, prefi
riendolos a los frailes, y guardandose en la dicha provision la
orden que se refiere en el titulo de nuestro patronazgo Y
en el entretanto que no hubiere los que conviene para todas
las dichas doctrinas y beneficios, repartireis los que quedaren
igualmente entre las ordenes que hay en esas provincias, de
manera que haya de todos, para que cada uno trabaje segUn
su obligacion de aventajarse en tan santo y apostolico exer
cicio, Y vos velareis sobre todo como buen pastor, para que
los inferiores esten vigilantes, y, descargando nuestra concien
cia y la vuestra, se haga entre esos naturales el fruto que
conviene.»

Tan decisiva como la anterior fue otra dictada en 1618
EI Monarca relacionaba en ella las causas por que se habia
concedido a los religiosos la facultad de desempenar algunos
curatos, y concluia haciendo notar que como las cosas rela
tivas al gobierno politico cambian segun los tiempos, era va
conveniente limitar aquella concesion a los casos necesarios
He aqui la parte sustancial de la real cMula:

«Mi Virrey, Presidente y Oidores de la ciudad de los Re
yes de las provincias del Peru: Como teneis entendido, al tiem
po que se descubrieron esas provincias, por nO haber ell elIas
numero suficiente de clerigos que administrasen los santos sa
cramentos, y ser los lug-ares y partes donde 10 habian de ha
cer tantos y tan distantes, los Senores Reyes mis progenito
res suplicaron a la Sede Apostolica permitiese y dispensase
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que los 1eligiosos de las ordenes Mendicantes, 0 algunos de
ellos, pudiesen ser curas doctrineros de algunos pueblos de in
dios, de manera que por este medio se supliese la falta de
ministros y se acudiese a cumplir con obligacion tan precisa
Y habiEmdose concedido asl, se expidieron diversos breves so
ure ello por los Sumos Pontifices Alejandro, Leon, Adriano y
Plo V Y como las causas del gobierno publico se diferencian
segUn el tiempo &'» (1)

Habi€mdose, pues, concedido al clero 1egulal facultad de
ejercer las funciones de doctrineros, fue preciso sefialarles
reglas para la presentacion, igualandolos a los clerigos secu
lares Asl 10 hizo Don Felipe III por la ley que expidio en
Madrid a 28 de Marzo de 1620, en la que 01 denaba a los re
ligiosos de todas las comunidades observaran la formalidad
de la presentacion, sometiendolos al nombramiento del Presi
dente del leino, como vice patrono, el cual debia elegir al mas
[doneo, segun las reglas prescritas pal a la presentacion de los
clerigos y las del real patronato

Esas disposiciones parecen insignificantes en el dis. puea
to que no hay religiosos por haberse suprimido despues de Is
independencia todas las ordenes que antes existian en el reino,
V porque el clero secular ya no se ocupa en ensefiar lal doctri
na cristiana a sus feligreses y menos a los indigenas que ha
bitan fuera de las poblaciones, no obstante que ahora no ten
drian necesidad de aprender idiomas ext! afios, pues que casi
todos los indios de Nicaragua hablan el castellano con la mis
ma perfeccion que los curas Pero debe considerarse que las
reales cedulas citadas contenian todo el plan de ensefianza
destinado a estos pueblos, y que es necesario darlo a conocer
para poner de manifiesto los grandes e importantes cambios
que ha venido recibiendo la instruccion popular en los siglos
posteriores

(IJ :'411h'llznno lh Tlur l1J(l/mllm. Lib liT ('<'111 '\.V[ 11(Il11 11



CAPITULO III

Traslacioll de la ciudad de Nueva Segovia -Decadellcia de
los lepartimielltos

1622 a 1632

Pon Ftancisco d(.· CHSCO se ('llc•.IIga de lit gobC'lnad6n de cst<l plo\'incia
Nomblamiento de Clistobal de Villagl<ln PilU el mismo deslino-Ollo."
gobelnadOlcs-Tlaslaci6n de la ciudad de Nue\a Segovia y sus camws
El Cabildo solicita ele In Audiencia SOCOllOS paw levanUU 13 rglesiu
1I amites que se diet an a t'sta solicitud -Hesultado que tuvo -El Obis

• po Vatto(iano manda cdifical Ia c,lledlal de 1,(<;)11 -Nombramientos dt
dean Y <ll cedlano en Don Fl anc\sCO Bell io y Don Pedlo tie Aguhle
Fundacion de los hospitales de Santa Catm ina y San Juan de Dios en
13 misma ciudad y de Guadalupe y de San Juan oe Divs ell Glanada
nccadcncia de Jos leparlimientos-Ahuso Que se COinelia con los in
dins de las encomiendas vacantes-Healcs ceduJas cJictadas mila cvi
tat los -OtUtS disposiciones en Que so Iimitaba la conccsi6n de en.::n
miendas -Tasaciones hechas en algunns ciudades de Amellc~l-Hosti

lidudes de los encomenderos en los matt [manias de sus encomencJa
dos ..,........Providencias de que se valia Ia (01 te pala panel tel mino a ellas
Nuevas leves en que se previno Ii los VIII eyes, PlesidenteH y Audien
cias abseI vat elm tas fOlmalidudes en la concesi6n de cneomicndas
Muerte del Obispo Vultodano -Es elcl:to en su IUSHl n FillY Juan
natuona , Zayas-FallcC'imiento de cste PlC'lado

EL Maestro de Campo Don Francisco Casco fue el sucesor
de Lara de Cordoba en la gobernacion de Is provincia, segun
consta de una stestacion sobre procedencia de Unaje de Don
Juan Gonzalez Babes, expedida a 19 de Septiembre de 1716,
con presencia de algunos documentos, por el escribano de Ca
mara, de 01 den del PI esidente Cossio

No hay noticia del ano en que dejo de ser Gobelllador de
Niearagua el Capitan Lara de Cordoba, pero sl se sabe, por
infonne que dio a la Audiencia D J Bautista de Bartolom~,

en 22 de Marzo de 1627, que habiendo este sido comisionado
para visitar las oficinas reales de esta provincia, tomo cuanta
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a Lara de Cordoba de los gastos de guerra y fortificaciones
del Desaguadero, y cumpli6 contra el otras importantes co
misiones

Clistobal de Villagran fue encargado del gobierno de la
provincia por acuerdo de 24 de Noviembre de 1622 Parece
que este Gobernador tuvo el caracter de interino, porque a
continuacion vino el Capitan Alonso Lazo provisto por el Rey
para aquel empleo A Lazo sucedio Don Santiago de Figue
roa, por nombl amiento hecho en 16 de Octubre de 1623 Du
rante esta epoca se renovaron los gobernadores a cortos intel
valos, pues en 1625 se hizo cargo del gobierno el Capitan La
zaro de Albizua, segun acuC! do de 16 de Octubre, quien per
manecio en el destino dos anos, por haber entrado en su re
posicion Juan de AgUero, nombrado en 10 de Mayo de 1627

No existen datos que den a conocer la causa de esos fre
cuentes cambios, y solo por suposicion puede decirse que los
electos trataban de dejar pronto el destino, porque no encon
traban atractivos en una provincia casi despoblada, sin abun
dante oro que explotar, y distante de la capital del reino y
de otran pobJaciones importantes por las minas, la agricuI
tm a y el comercio

Las antiguas ciudades, edificadas con materiales poco du
I ables, sin otro plan que el de levantar casas en que refu
giarse provisionalmente y con el proposito de construirlas mas
solidas en oportuna ocasion, eran sin dificultad abandonadas
por sus moradOl es, ora a causa del mal clima, antes descono
cido, ora por falta de agua competente para el abasto, ya pOl
cal ecerse de terrenos propios pal a Ia agricultura, ya movidos
por otras razones de interes que eI tiempo da]:)a a conocer

La ciudad vieja de Scgovia fue situada pot' Pedrarias Da
vila poco despues de Ia conquista de estos territorios, a diez
y ocho Ieguas hacia el Norte de Ia ciudad actual, y como se
ha dicho en e1 capitulo III del libro V, solo era inferiOl a Leon
y a Granada Tenia solidas murallas y nna casa fortificada
para defenderse de las continuas invasiones de los caribes,
pero las amenazas de estos enemigos eran constantes y no da
ban tiempo a los vecinos para dedicarse aI trabajo, obligan
dolos a lIevar una yid" lIens de zozobras Pensaron. pues,
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que mal tau grave solo podria evitarse trasladando Ia pobla
cion a otro Iugar en donde no se presentasen las incomodi
dades que experimentaban, reaglavadas 1'01 el mal clima y
aguas insalubres, y fundarou Ia ciudad, por el ano de 1611, en
el punto en que actualmente se halla, el eual disfruta de tem
peramento fresco y saludable EI tell eno es llano y extenso
cortado por pequenas colinas y regado por un rio que carre
hacia el mediodia de Ia pohJacion

La pobreza de los pobladOles era causa de que se Ievan
tara la ciudad con grandes dificultades Para ayudarse en los
gastos del tl abajo de la Iglcsia, el Cabildo y las autoridades
del puehlo se dirigieron a la Real Audiencia, en 9 de Diciem
bl e de 1621, par medio de Antonio Cano Gaitim, solicitando
dos mil pesos para dar al templo Ia mayor decencia posible
pOlque el que habia era de paja y estaba arruinado por su
vetustez

La Audiencia dio a Ia solicitud dilatados y costosos tra
mites, por haber declinado su jurisdiccion el Fiscal Don Fer
nando de Castilla y Rivera, y pedido que despues de sustan
ciada en aquel Tribunal se enviase ai Supremo Consejo de In
dias, como a quien correspondia dar el dinero solicitado

Cano Gaitan eontesto al Fiscal en nn eserito bien razana
do, y pidio a la Real Audiencia se silviese conceder desde lue
go los dos mil pesos, sin perjuicio de dar cuenta despues al
Consejo para su aproqacion, y of18cia fianzas ahonadas que
asegurasen el reintegro en caso de negativa, pero el TIibunal
no se considero con facultades para accedel a esa nueva peti
cion y resolvio en auto de 8 de Enero de 1622 que se dirigiel a
Ia solicitud al Consejo, dandose con ese objeto testimonio al
apoderado de Ia ciudad (1)

Los habitantes de Nueva Segovia edificaron Ia Iglesia como
la deseaban, sin embargo, no aparece constancia ninguna de
que el Consejo Ies huhiese otorgado los dos mil pesos que para
ayudarse solicitaron de las cajas reales

Tamhien en Ia cabecera de Ia provincia se trataba de edi
ficar un nuevo templo La antigua Iglesia parroquial de Leon

0) Docnmentos del AIChivo de ~a Capitanln gene"i:al
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servia de catedral, pero carecia de la decencia necesaria a la
cabeza del obispado y a la celebracion de las augustas fun
ciones del Prelado de la di6cesis EI I1ustrisimo Senor Valto
dano se propuso levartar una catedral, cuyas dimensiones co
rrespondiesen al objeto a que debia destinarse, y pudo no solo
cumplir su laudable deseo, sino que habiendo informado al rey
como la catedral de Leon no tenia prebendados y que era ne
cesario se pusiesen a 10 menos dos dignidades, dos curas y
sacristan mayor, dotados con todas las obvenciones y dereebos
parroquiales pOl' no babel' diezmos, consiguio que el Monarea
aprobase su proposicion en cectula de 1623, y no~rase, en
atra de 1624, pal a Dean y Areediano a los Doctores Don Fran
cisco Berrio y Don Pedro de Aguirre EI Papa hizo el nom
bramiento de curas y sacristan mayor, y se eelebraron par
primera vez los oficios divinos en la nueva catedral Era in
fatigable cl celoso Obispo en procurar el bien de sus dlOce
sanos pala ali vial las dolencias de los enfermos pob,es, fun
do en Leon los hospitales de Santa Catarina y San Juan de
Dios y destino tres mil escudos que el Rey Ie habia dado pala
el eolegio de Jesuitas, a la edificacion de la Iglesia de Guada
lupe y del Hospital de San Juan de Dios de Granada

Las encomiendas, que junto con la eselavitud eran el prill
cipal ramo de riqueza que explotaban los peninsul"ires esta
blecidos en estas tierras, y sin las cuales creian que no podian
vivir ni prestar a la corona los servicios a que estaban obli
gados por las leyes, venian en decade~cia para los encomen
deros, porque el real tesoro, aunque tenia el tributo de los in
dios Iibres, participaba del producto de los encomendados a
corporaciones y partieulares Por ley que expidio Felipe IV
a 13 de Julio de 1627, se dispuso que en aqueUas que fueran
dadas con carga de que los encomenderos enterasen el tercio
de su valor en caja real, cobraran los oficiales esas cantida
des en las mismas especies que tributaran los indios conforme
a. las tasaciones, quedando a cuenta del monarea el aumento 0
disminucion del precio de la encomienda

Con esa disposicion y las antcriores que habian convertido
en renta fiscal una parte de los repartimientos, se disminuian
los bencEicios de los encomenderos. pero se les favoreefa no-
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exigiendoseles en dinero anticipado la tercera parte del precio
Nada ganaban de momento los indigenas con esas leyes en

que solo se trataba de dividir la titilidad que de su trabajo
recibian los senores si variaban las tasaciones era _para au
mentarIo, con el fin de acrecentar los productos, sin lionside
racion a la salud ni aun a la vida del productor, contando siem
pre con obtener nuevos repartimientos 0 con el cambio de los
que se inutilizasen

Los Virreyes de Nueva Espana, en los repartimientos de
indios vacantes, que hacian en cumplimiento de reales cedu!as
expedidas anteriormente, daban indios ya incorporados a la
Corona Este abuso, que soio se consideraba entonces perju
dicial al tesoro del Rey, 10 era aun mas para los indios, por
que la tasa del tributo, en tesis general, los gravaba menos
que el servicio de las encomiendas Si una cMula dirigida al
Virrey de Mexico par el ano de 1612 no hubiera puesto limites
a la ambicion de los senores protegidos par las autoridades, en
poco tiempo no habria quedado un solo indio libre Por esa
disposicion se mando que las mercedes y cMulas de rentas da
das 0 que se dieran por el mismo monarca no fueran cumpli
das en razon de encomiendas, pension ni situacion en indios
ya incorporados a la Corona real El antagonismo de los in
tereses, mas que el proposUo recto de proteger la libertad del
americana, venia cambiando el horroroso sistema de la escla:
vitud y restableciendo insensiblemente los fueros de la huma
nidad ultrajados par la fuerza de la conquista

atras varias disposiciones fueron dictadas, limitandose en
elIas las concesiones de encomiendas Cuando por muerte del
encomendero vacaban las cortas y divididas en diferentes pue
blos, debian juntarse, de forma que los in~ios vivieran en una
poblacion, aplicando cada parte al enc0!Uendero que alii tu
viese su encomienda Se reconocia la conveniencia_de que es
tas no fueSen muy reducidas, porque el maltrato de los indios
productores estaba en razon directa del poco rendlmiento de
las encomlendas, puesto que para hacerlas producir bastante
cuando eran pocos los encomendados, se les recargaba de tra
bajo Tambien se reconocia la justicia de no dar muchas, aun
que cortas, a un solo propietarlQ para que las poseyese en dis_
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tintos pueblos 6 provincias, de suerte que no pudieran jun
tarse como estaba dispuesto

Por el ano de 1618 se habia puesto limites a las encomien
das concedidas en varios reinos Cuando vacaban las de al
guna parcialidad 6 pueblo, se juntaban En el Paraguay, ya
unldas, debian reducirse al numero de ochenta indios, diez mas
6 menos; en la ciudad de Santa Fe y Rio Bermejo, de la go
bernaci6n del Rio de la Plata, al numero de treinta, cinco mas
6 menos, en las de Corrientes y Buenos Aires, a doce, dos mas
6 menos; y asi en las demas provincias, conforme al nilmero
de indios que tuvieran, reducil~ndose las encomienqas y jun
tandose las pequenas unas con otras

Todas esas disposiciones eran puramente fiscales, porque
los indios sobrantes de las encomiendas vacas pasaban a ser
tributarios del Rey Verdad es que no se hacia otra cosa que
cambiarles senor, pero habia gran diferencia entre el servicio
prestado a beneficio del real tesoro, y el que los encomende
ros exigian: el tributo estaba limitado a tres tostones para los
hombres y dos para las mujeres, seg{m se ha Jicho en ei ca
pitulo II del libro V; mientras que el servicio que debia pres
tarse a los encomenderos, aunque se tasaba por la autoridad,
propiamente no tenia limite, porque los senores lo_l'acian su
bir a su arbitrio, viniendo a quedar la tasa en una vana
formula.

Las leyes protegian el matrimonio de los indios, porque ni
podian presentar estorbos inhumanos a las uniones legitimas,
ni autorizar el desorden, permitiendo los concubinatos Pero
los encomenderos no se hallaban animados de esas mismas
ideas: a nada atendian cuando el matrimonio no estaba de
acuerdo con las utilidades que de los indios recibian, y para
contradecirlo con representaci6n legal, ocurrian a los jueces
eclesiasticos solicitando nombramiento de defensores de los
contrayentes La oposici6n de los encomenderos era tenaz
cuando el indio 6 india concertaba su matrimonio con otra u
otro de distinta encomienda, y aun solian valerse de la fuer
za para que 10 efectuasen entre los que se hallaban bajo su
poder

El rey Felipe ,III, se propuso evitar esos manejos, decIa-
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rando que los indios debian gozar de toda libertad, y que el
encomendero que impidiera el matrimonio de indio 6 india de
au encomienda incurriese en perdida y privacion de ella, de
biendo el juez secular proceder al castigo de su delito Y para
cortar de raiz el interes del encomendero, encargaba el Mo
narca Ii los cur;J.s que no casaran indios con indias de una
misma encomienda, cuando el dueiio de ellos se los llevase, sin
hacer especial averiguacion sobre si las indias iban atemori
zadas Dispuso tambien que las mujeres se sujetaran Ii la
pena seiialada anteriormente, cuando fueran dueiios de enco
mienda, 0 Ii cien pesos de multa cuando no 10 fueran

Era irresistible, aun para los empleados superiores, la ten
dencia al abuso de las facultades que las leyes les concedian
para el buen regimen de los pueblos Los virreyes, presideh
tes, audiencias reales en gobierno y gobernaaores de Indias
hab'an recibido autorizacion para conceder encomiendas, se·
iialar pensiones, estab'ecer situaciones U otras rentas de cual
quiera calidad, con seiialamiento de cantidad 0 sin el, debien
do poner en los titulos y despachos clliusula expresa y clara
de que habian de llevarlos, deutro del termino designado por
las leyes, Ii la confirmacion del Monarca, con apercibimiento
de perder la encomienda, pension, situacion 0 renta y de no
poder gozar mas de ella y devolver al real tesoro los frntos
percibidos, si omitian aquella formalidad

A pesar de tan terminantes disposiciones, con frecuenc1a
se eludia la confirmacion, y hubo necesidad de recordar su
cumplimiento en reales cedulas de 1612, 1614 Y 1619 En otra
de 31 de Diciembre de 1622 se hizo igual prevencion y ade
mas se dispuso que los interesados, para solicitar la superior
confirmacion de los titulos, debian enviar poder especial con
las fuerzas y firme7as necesarias

Volviendo a la narracion de los acontecimientos ocurridos
dentro del perfodo seiialado a este capitulo, hay que apuntar
el fallecimiento del Seiior Obispo Valtodano Este virtuoso y
dignisimo Pre1ado murio en Leon, el aiio de 1629 y fue se·
pultado en Ja Iglesia catedral Le sucedio el Seiior Don Fray
A":lIstin de Hinoiosa, de la Orden de San Francisco y natural
de Madrid EI Seiior Hinojosa fallecio repentinamente en 5 de
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Julio de 1631, antes de Jlegar a su di6cesis, cuando acababa de
administrar 6rdenes y confirmaciones En su reposici6n fue
electa el I1ustrisimo Don Fray Juan Baraona y Zayas, de la
misma Orden, y faJleci6 en Mad':id, a los ocho dias de au con
aagraci6n, el 19 de Noviembre de 1632



CAPITULO IV

Division territorial para el gobierno politico de estas provin
cias: estado del comercio durante los primeros cincuenta

alios del siglo XVII

1633 a 1650

(ambios de gobernadores ~Nombramiento del Senu! Nunez para Obispo
de esta diocesis -Alcaldes y Municipios -Divisi6n territorial para cl
gobierno politico -Modificaciones que recibi6 -Organizaci6n de los Ca
bildos -Escasez de Ayuntamientos espafioles -C6mo estaban consti
tufdos estos cuel pas en Le6n, Gr-anada Nueva Segovia y el Realejo
Decadencia del cornel cio en el 1eino de Guatemala -Causas que 10
originaron -Compm3ciones con el Pen1 y Nueva Espana -Leyes res
trictivas dictadas por la Corte -Prohibese la navegaci6n entre el pri
mera de aquellos reinos J l~ provincia de Guatemala -Que sucedi(l
con respecto a Nica! agua -Restricciones al cornel cia entre Mejico )'
el Peru. -Bu completa SUpl esi6n -C6mo se eludi6 el cumplimiento dl
esa providencia -Extensi6n del cont! abando -Medida que se tomb
para evitarlo -Influencia del Virrey Toledo en aliviar al comercio d£>
tan pesadas cargas -Buenos resultados de su intel venci6n -TrMico
del cacao -Sus aItel nativas y decadencia -Causas de que plovino estn
ultima -8e plohibe la importaci6n del cacao de Guayaquil-C6mo St'
pu,to seguir introduciendo -Agricultura: poca protecci6n que el Go
bierno dispensaba a este ramo ae la riqueza publica -Leyes represj
vas y sus efectos -Impidese la entrada de vinas del Peru ......:-Ineficactn
de esa prohibici6n -Esfuerzos que se hicieron para que fuese reVDCll
(ja - -0 Alonso de Briceno toma poses16n de la Silla episcopal de Nt
caragua

Los cambios de empleados superiores en esta provincia,
de que se ha hablado en el capitulo que antecede, continuaron
por cspacio de algunos aiios. En acuerdo de 29 de Julio
de 1630 habia sido nombrado gobernador Don Francisco de
Asa~ra y Vargas Por otro de 17 de Octubre de 1634 obtuvo
ijWal nombramiento Don Pedro de Velasco, y en Febrero
de J641, Don Juan de Bracamonte

Por 10 que hace a la jerarquia eclesiastica, s610 hay que
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indicar el nombramiento de Don Fray Fernando Nunez So,
gredo, del Orden de 10, Santisima Trinidad, para Obispo de Ni
caragua, decretacio en 1633 Habia sido Provincial de su con
vento y Vicario general de la provincia de Castilla, tomo po
sesion de su di6cesis en 1635, y sufrio can dignidad y pacien
cia amargas contradicciones durante su corto gobierno.

En el capitulo IX, Iibro IV de esta ob,a ofrecimos conti
nuar oportunamente 10, interesante noticia sabre alcaldes y mu
nicipios, instituciones que recibieron frecuentes cambios, y para
las cuales no se habia establecido una regIa general que com
prendiese todas las poblaciones de America Las mecesidades
de cada reino, de cada provincia y aun de cada pueblo, que
con facilidad variaban, presentando ("stintos caracteres cuan
do los elementos de su bienestar ofrecian distinta faz, daban
ocasi6n unas veces al aumento de corregidores en los ayunta
m;entos de espanoles, otras al establecimiento 6 supresi6n de
alcaldes, y otras, en fin, a la extincion del cuerpo, bien por
hab3r recibido disminuci6n notable el vecindario, bien par ha
berse formado de dos pueblos poco numerosos uno grande,
acreedor a mayores atenciones,

Las provincias de Nicaragua, Comayagua, Costa-Rica y So
couusco tenian titulo de gobierno San SalvadOl, Qiudad-Real,
Tegucigalpa, Sonsonate, Verapaz, Suchitepequez, Nicoya, Ama·
tique y las Minas de San Andres de Zal agoza, eran alcaldias
mayores Totonicapan, Quetzaltenallgo, Atitan, Tecpanitan 6
Solola, Escuintla, Guazapan, Chiquimula, Acasaguastlan, eJ
Realejo, Matagalpa, Monimb6, Chontales, Quezalguaque, Ten
co, Quepo, Chirripo, Pacaca, Ujarras y el valle de Guatemala
eran corregimientos EI Rey nombraba gobernadores pal a
las cuatro provincias que tenian titulo de gobierno, y a'.cal
des mayores para las seis primeras alcaldias Las otras tres
y los dieciocho corregimientos eran provistos par el Presi·
dente de 10, Audiencia, para que los nombrados ejerciesen eJ
oficio durante el termino de dos anos EI Ayuntamiento de
Guatemala confeJia el nombramiento de corl'egidor del Valle
a StlS alcaldes ordinarios, quienes sel'vian el destino seis meses
cada uno

Esa era la organ.izacion que ten Ian las provincias del reino
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de Guatemala en el siglo xVII Pero en ese mismo siglo deca
yo notablemente Ill. poolacion de Costa-Rica y hubo necesidad
de suprimir los cuatro corregimientos de Quepo, Chirripo, Uja
rras y Pacaca, unit~ndolos al gobierno de Ill. provincia AI de
Comayagua se junto, par Ill. misma causa, el corregimiento de
Tencoa, y al de Nicaragua se agl egaron los de Monimbo, Chon
tales y Quezalguaque (1)

Posteriormente se efectuaron otras modificaciones, de que
daremos noticia en el Ingar conveniente, limitandonos ahora a
decir que el Rey se reservo el derecho de nombrar en pro
piedad los corregidores y alcaldes mayores, y dejo a los pre
sidentes Ill. facultad de nombrar los interinos Tambien les
eonfirio autorizacion de proveer, unos interinamente y otlOS
en propiedad, los demas empleos inferiores de las goberna
dones y de presentar eclesiasticos para Ill. provision de cu
ras, en virtud del real patronato, y como delegados del Mo
narca.

En todos los pueblos de indios que contenian un numero
considerable de vecinos habia cabi/dos compuestos de dos al
caldes, cuatro regidores y un escribano, que se elegian cada
alio Para el desempelio de esos empleos eran preferidos los
caciques e indios principales, segUn estaba dispuesto en Ill. or
denanza general del reino, formada por Don Alonso Lopez Ce
rrato, segundo Presidente de Ill. Real Audiencia

Ayuntamientos de espalioles no habia sino en algunas po
blaciones, y aun en estos sufrieron constantes alternativas
Por los alios a que hemos Ilegado en esta historla se contaban
dieciseis en todo el reino, cuyos oficios eran vendidos al que
mejor los pagaba, constituyendo de ese modo una renta a fa
vor de las reales areaS

Pero fuese porque los vecinos no se resolvieran a comprar
los empleos, 0 porque Ill. Audiencia se empeliase en deprimir a
los capitulares, cercenandoles de alio en alia las faeultades y
prerrogativas de que habian gozado, es 10 cierto que los ayun
tamientos disminian a medida que los ofieias vacaban, hasta
extinguirse algunos de los primeros

(1) Juallos, Camp de Ia Hist de G-uat Tratado 4~; cap 8

4
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La ciudad de Leon tenia Ayuntamiento compuesto de dos
alcaldes ordinarios EI puesto de afguacil mayor se vendio
hasta por mil setecientos cincuenta pesos, el de alferez real
fue rematado en mil doscientos setenta y cinco pesos el ano
de 1637, seis regidores en trescientos, el de 1643, alcalde pro
vincial, en cuatro mil, el de 1645, alcalde de la Santa Her
mandad, Escribano publico de Cabildo y Caja real, en mil pe
sos, el de 1640

En Granada habia dos alcaldes Los oficios de alguacil
mayor y alferez real fueron vendidos por dos mil pesos cada
uno, en los anos de 1637 a 1643, el de depositario general por
mil quinientos cincuenta, en 1640, seis regidores por seiscien
tos doce pesos, el de 1631, alcalde de la Hermandad, escribano
publico y de Cabildo, por novecientos, en 1639

La ciudad de Nueva Segovia tenia dos alcaldes EI em
pleo de alguacil mayor fue rematado en dos mil quinientos tos
tones el ano de- 1635, el de alferez en seiscientos, el de 1640,
seis regidores en trescientos ochenta, el de 1545, depositario
general, en cuatrocientos treinta pesos, el de 1636, escribano
publico y de CabiIdo, en quinientos cincuenta tostones, el
de 1632

La villa del Realejo tenia dos alcaldes, alguaciil y guarda
mayor, rematado en mil cuatrocientos cincuenta pesos, el ano
de 1636, alferez real, en quinientos, el de 1626, depositario
general en quinientos, tres regidores, en cuatrocientos, escri
banD de Cabildo y registros, en setecientos pesos el ano de 1635

EI comercio del reino de Guatemala en la extension de to
das sus provincias, habla decaldo notablemente, sin duda, en
tre otras causas, por la falta de trabajo tanto flsico como in
telectual, cuyas fuerzas son necesarias para la produccion de
la riqueza No han faltado escritores que atribuyan la deca
dencia del comercio en la epoca de que se tl ata, exclusiva
mente a la escasez de embarcaciones, haciendo observar que
antes habla cargadores que tuvieran dos, y que posteriormen
te con dificultad se encontraba quien poseyera una Es se
guro que la falta de navlos ha de haber contribuido a la mala
situacion cometcial del 1eino, pero a uno y otro fenomeno
debe buscarse su o.rigen principal en otras causas La prime-
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ra que se nos presenta es la falta de articulos exportables
«La fuerza reside en el hombre, y el homb,e, inteligente, li
bre, responsable y puel'to constantemente bajo el imperio de
la ley moral, no es solamente el medio, mas tambien el objeto
de la produccion, pues que la distribucion se hace en provecho
suyo» (1) -EI trabajador, que era el indio, no poseia conoci
mientos ningunos y su trabajo era impulsado por la violencia ,
carecia de Iibertad, no estando sometido al impedo de una ley
moral que 10 hiciera responsable, dandole delechos correspon
dientes a sus obIigaciones, sino a la fuerza bruta, a la ciega
voluntad de senores que pensaban que el esclavo 0 el encomen
dado eran simples maquinas, cuyos resortes debian moverse
solamente por el latigo

A ese pesimo sistema de produccion debe agregarse la es
casez de brazos, por ia disminucion de indigenas, unos muer
tos a causa de durisimos tlabajos y otros vendidos en lejanas
tierras, y visto esta, por otra parte, que los espanoles resi
dentes en el pais ni procuraban mejorar la produccion pal a
darIe mayor estimacion y valor, y que dirigian constantemen
te sus esfuerzos a obtener encomiendas si de elIas carecian, 0
a aumentar las que poseian, formando siempre el monopoIio
del hombre, para tener miserables obreros, sin la obligacion
de retribuir sus servicios Bajo ese funesto regimen social,
i, que articulos exportables habria podido producir el reino?
Sin el Iibre uso del trabajo, sin la instruccion que 10 facilite
y mejore, sin la franca circulacion del capital y sin vias expe
ditas de transporte, la riqueza publica sera siempre deficien
te En los paises que conocen bien sus verdaderos intereses
se inicia el sistema de mejoras, removiendo los obstaculos fi
sicos, morales e intelectuales que impiden el progreso, dando
libertad para que cada cual se ocupe en 10 que juzgue que Ie
produce mayores utilidades, y estableciendo la igualdad en la
distribucion de la riqueza, proporcionada a los servicios

La escasez de embarcaciones era la segunda de las causas
que dificultaban el movimiento mercantil en las colonias del
centro Las frecuentes persecuciones que desde el siglo XV!

habian hecho los corsarios a las naves espanolas en estas cos-

(1) Gm nieI, JiJlem de Ecurnomia Politica
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tas, dieron por inmediato resultado la decadencia de la ma
rina en todas las provincias del reino de Guatemala En el
Peru y en Mexico no sucedi6 10 mismo, a pesar de que uno y
otlD pais fueron victimas de iguales hostilidades La razon
de esta diferencia se encuentra en que el Peru pudo contsr
con mejores elementos para resistir a los corsarios, ya porque
el puerto del Callao fue convenientemente fortificado, ya por
que las embarcaciones de particulares hacian sus viajes al am
para de los navios reales, que en escuadras considerables y
provistos de suficiente artillel ia conducian a su destino el oro
y la plata pertenecientes al tesoro del Rey \

Los armadores de Nueva Espana tuvieron otra ventaja
EI comercio con Ia China, que habia sido solicitado por todas
las plDvincias de America, y aun concedido a Guatemala
en 1590, fue limitado exclusivamente a Mexico por real cMu
la de 11 de Enero de 1593 En otra de 31 de Diciembre
de 1604 se dispuso que fuesen destinados a ese objeto tres na
vios de trescientas toneladas, dos de eUos para hacer los via
jes, y el otro para que pelmaneciese de reserva en Acapulco
que se asegurase el puel to con un castillo en que hubiera
treinta y una piezas de artilleria, y que todos los gastos nece
sarios al sostenimiento del buque que vigilaba la-Costa y al
del resguardo del puerto, se hiciesen por cuenta de la real
hacienda

En el Reino de Guatemala no encontro la marina ninguna
de esas ga.rantias contra el poder de los corsarios Introdu
cidos estos en el mar del Sur por el esn echo de Magallanes,
fueron una constante amenaza durante largos anos para las
embarcaciones indefensas, y el gobierno espanol, lejos de dic
tar providencias que infundieran confianza al comercio de es
tas provincias, Ie neg6 su proteccion y expidio leyes restricti
vas que aumentaron su decadencia y precipitaron por fin su
ruina

La primera de esas disposiciones fue la prohibici6n expre
sa de hacer la navegacion al Pern, impuesta a la Provincia
de Guatemala por real cMula de 28 de Marzo de 1620 Al
mismo tiempo se ordenaba que viniesen cada ano a sus puer-
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tos dos navios de aquel reino, trayendo doscientos mil duca
dos para lIevar en cambio frutos del pais

En las otras provincias del reino de Guatemala continuo
haciendose la navegaci6n al Peru Mas habiendose dispuesto
por auto acordado de 6 de Mayo de 1634, que en atenci6n a1
contrabando que se hacla de lOpas de la China, debiesen en 10
sucesivo todos los navios que se dirigiesen a Panama, obtenel
antes licencia del gobierno general, se hizo dificil el trafico, a
causa de la imposibilidad de ocurrir hasta Guatemala en so
licitud del permiso

Nicaragua fue el primero en reclamal contra esa determi"
naci6n EI comercio de Gl anada dirigi6se a las autoridades
del reino, haciendoles notar la gravedad del obstaculo que se
pl esentaba a los vecinos de esta Provincia para exportar a
Tierra-Firme sus frutos, y en auto acordado de 14 de Febre"
ro de 1635, reconociendose la justicia del reclamo, se dispuso
que al comercio de Nicaragua Ie bastase licencia de los ofi
ciales reales para la salida de sus embarcaciones

EI comercio enbe el Peru y Nueva Espana era litre en 10
referente a frutos de la tierra, perc estaba prohibido a los
mercaderes del segundo de dichos reinos introducir generos y
ropas de la China en territorio del primero En cambia, a
los peruanos les era vedado lIevar oro y plata de su pais a
las provincias de Mexico En 1620 se hizo extensiva a otros
articulos aquella prohibicion, y en 1624 se mando que no se
permitiera en el Peru la entrada de panos mexicanos Seme
jantes leyes, encaminadas indudablemente a proteger el co
mercio de la Metr6poli por medio de restricciones impuestas
al de las colonias americanas, eran con frecuencia eludidas,
raz6n que movi6 a la Corte a disponer en real cedula de 1631
y en carta de 1636, que quedase definitivamente cerrado todo
trafico entre el Peru y Nueva Espana

Ni aun de ese modo pudo asegurar el cumplimiento de sus
prop6sitos Los mercaderes haIIaron un medio indirecto de
continuar ejerciendo el comercio entre ambos reinos, y esta
vez sus empresas favorecieron el movimiento mercantil de las
provincias centro-americanas Por el ano de 1637 comenzo a
obsel varse que no estando prohibido a los comerciantes d~
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Nueva Espana introducir ropas de la China en Guatemala,
traian par tierra y por los puertos del norte las qu~ metian
en aquel reino y pasandolas por las provincias del Salvador
y Nicaragua, las hacian s;1Iir por Sonsonate, el Realejo y Ni
coya a los reinos del Peru

EI ensanche que par ese medio recibio el contrabando hizo
que las autoridades de Guatemala estrechasen la vigilancia,
extendiendola aun al comercio terrestre En auto acordado
de 22 de Septiembre de 1637 se dispuso que las recuas entra
sen via lecta hasta la capital, y que de alli se distribuyesen,
con registro y guia, a las cabeceras de provincia y, corregi
miento Tal disposicion causo al trafico mayores inconve
nientes, ademas del gravisimo que habia en conducir por tierra
hasta Panama las recuas que salian de Honduras, Nicaragua y
Costa-Rica, pasando por caminos Henos de barrancos y rocas
y amenazados por los indios salvajes, que asesinaban a los pa
sajeros

EI Virrey Don Francisco de Toledo, halIandose en Panama
de transite para el Peru, dirigio al Presidente de la Audiencia
de Guatemala una carta con fecha 31 de Agosto de 1639, en
1a que Ilamaba su atencion a los grandes perjuicios que su
frian estas provincias por la falta de comercio con aquel reino
En vii tud de esa indicacion, el Presidente Don Lope de Siena
Osorio mando en auto de 17 de Noviembre del mismo ano, que
no se pusiese en las licencias que se dieran a las embarcaciones
del mar del sur, la clausula en que se les prohibia ir a los
puertos del Peru

. Los beneficos resultados de esta providencia se dejaron
sentir desde luego en Nicaragua Algunos vecinos del Reale
jo sc apresuraron a fabricar navios para SUB viajes al CalIao,
y de ese modo el comercio maritima recibio un poderoso aun
que fugaz impulso No se extinguio por eso el trafico terres
tre, y antes bien los interesados en sostenerlo procuraron re
mover algunos de los obstaculos que 10 hacian peligroso y di
ficil En el nombramiento de Maestre de Campo de la Pro
vincia de Nicaragua, hecho por la Real Audiencia a 3 de Ene
ro de 1650, en el Capitan Zeledon de Morales, se enumeran en
tre sus meritos los que habia coritraido con la construccion
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de un puente en uno de los caudalosos rios que habia en el
camino real por donde los comerciantes llevaban sus merca
derias al puerto de la Caldera, y con la fundaci6n del pueblo
de San Diego de Acuna, compuesto de ciento ochenta vecinos
de la parcialidad de Jorra La provisi6n de la Audiencia ma
nifiesta expresamente que ese pueblo se habia establecido «para
que sirviera a los pasajeros que todos los anos llevaban por
aquel camino muchas pal tidas de mulas al reino de Tierra
Firme»

Habiendo hablado del comel cio de estas provincias en ge
neral y de las diversas faces que present6 dUlante la primera
mitad del siglo XVII, vamos ahOl a a tratar en especial de uno
de sus mas importantes ramos, el del cacao, cuyas alternati
vas es necesario relacionar para dar a conocer completamente
cual fue la situaci6n econ6mica de Nicatagua en el mismo pe
riodo

EI traiico de cacao, que en el siglo XVI habia sido uno de
los principales en estas provincias, decay6 tanto en el XVII, que
lleg6 a ser insignificante Muchas causas contribuyelOn a ha
cerlo desaparecet, y en especial las diversas disposiciones anti
econ6micas dictadas por la Corte de Espana

En 1601 habia, comenzado a producir muy malos resultados
una provisi6n de la Audiencia, en virtud de la cual se prohi
bi6 la exportaci6n de cacao a Nueva Espana, si en vez de di
nero venia ropa para su pago Es de advertir que el comer
cio de aquel articulo con Mexico era el mas importante en
nuestro reina, y que su valor se estimaba en la suma de tres
cientos mil pesos anuales

Sin embargo, por los anos a que llega el presente capitulo
no era aun muy notable la decadencia del comercio de cacao
De Febrero de 1620 a Marzo de 1645, la cantidad que se ex
port6 anualmente a diversos paises, puede calcularse en vein
te y cinco mil cargas, tomando en cuenta el que salia por los
puertos de las cinco provincias EI precio de cada carga fluc
tu6 durante aquellos anos entre diecisiete y cuarenta y seis
pesos, por manera que adoptando como termino medio el de
treinta, resulta que el valor de la exportaci6n ascendi6 a cin
cuenta mil pesos EI Senor Garcia Pelaez, que hace este c6m-
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puto asegura tambien que el impuesto de exportaci6n fue pri
mero el de dos reales el fardo, y despues el de cuatro (1)

La importaci6n del cacao de Guayaquil a estas provincias,
que en grande escala hacian los comerciantes del Pel U, llam6
Ill. atenci6n de las autoridades, porque siendo el fruto de muy
mala calidad, producia graves enfermedades a los consumido
res En auto de gobiel no, fecha 5 de Septiembre de 1635 se
orden6 a los alcaldes mayores de las villas del Realejo y Son
sonate, que impidiesen la entrada de aquel articulo, porque
«su uso hab!a acabado con Ill. mayor parte de los indios de Ni
caragua y de Ill. jUlisdicci6n de Sonsonate» Ese auto apare
cia fund3.do en una supuesta prohibici6n del Mona~ca, diri
gida aI mismo objeto

Pero en 1638 el fiscal de Ill. Audiencia, Licenciado Vasquez
de Velasco, pidi6 al Presidente mandase hacer efectiva la pro
hibici6n, y este, en auto de 6 de Diciembrf, expl es6: que no
existiendo real cedula en que se plOhibiese la entrada del cacao
de Guayaquil, sino solamente una provisi6n de Ill. Audiencia,
debla pasar la petici6n del fiscal, junto con otras diligencias
e informaciones, al gobierno genel ai, para que resolviese en
el asunto De ese modo el cacao de Guayaquil pudo continual
entrando en nuestras costas -\Uno de los graves errores en que han incurrido los go-
bielllos desde Ill. mas remota antigiiedad ha sido el de mos
tIarse indifelentes a Ill. suerte de los agricultores, llevando su
preocupaci6n contra el que se dedica a esos dUl os tI abajos has
ta el grado de considerarlo como de una casta infel ior a los
grandes propietalios Bajo el imperio romano, cuando las cos
tumbles hab!an caido de Ill. sublime sencillez de la Republica,
la gente del campo era peol tratada que el vulgo de las ciu
dades En Ill. Edad Media los agricultores fueron reputados
como siervos y tuvieron que sufrir las consecuencias de esa
injusta calificaci6n DUl ante la monarquia absoluta, posterior
a la Edad Media, fueron mas oprimidos que los habitantes de
las poblaciones Treinta alios antes de Ill. Revoluci6n france
sa empezaron los fisi6cratas a levantar su elocuente y valero
sa voz, provocando a una reacci6n Quesnay, que era su jefe,

(]) ilfemoliaR 'l'omo II. cap 50
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un dia en que Luis XV quiso ensayarse en las operaciones de
la imprenta, dijo pob, es paisanos, pobre ,eino, pob, e ,eino,
pob' e Rey Y si en Em opa, la parte mas iIustrada del mun
do, eran asi tratados los que a costa de sudores y privaciones
hacian plOducir a la tierra los fl utos que a todos sirven de
alimento, y las primeras materias que tambien Son alimento
de la industria, ;, como 10 serian los pobres indios de la Am~

rica, a quienes se consideraba como siervos por naturaleza?
Prohibido el cultivo de la uva, que habia sido el principal

ramo de agricuItm a en esta Provincia, los agIicultores, en la
imposibilidad de entregarse a otras industrias porque no te
nian ni libel tad ni medios para hacerlo, se dedicaron a la siem
bra de maiz y de cacao En otl a parte de esta ObI a se ha ma
nifestado el funesto poder de las leyes restrictivas, sobre la
suerte de estos pueblos, y su letal influencia hasta nuestros
dias Parecera increible que Nicaragua, en donde la agricul
tura debiela hallarse a la par de la de otlas naciones del con
tinente, por la variedad de cIimas, por la fertilidad del suelo
y por la libertad de industria otorgada bajo el sistema poli
tico adoptado, permanezca en la misma decadencia en que le
yes opresoras la colocaron en el siglo decimoseptimo Hoy
como entonces se encuentra Iimitada a la siembI a de maiz, in
suficiente para el consumo interior, a la de cacao en pocos y
detelminados lugares, y a la de cafe, que tan Iisonjeras espe
ranzas hizo abrigar al principio, y que por la abundancia del
fruto en los mercados extranjelos, ha decaido para no dejal
mas las utilidades que de ella se esperaban

Aquella agricuItura tan deficiente, que apenas bastaba a la
alimentaci6n del proletario, se haIIaba aun mas debilitada con
gravosos impuestos Sobre ella pesaban el tributo, que abru
maba It los indigenas desde tiempo inmemorial, los diezmos y
primicias en cantidad excesiva, pues gravaban el capital, el
trabajo y la renta, aunque en las cosechas anuales peldiese el
agricultor 6 ganadero, los derechos de consumo, esto es, de
rechos impuestos sobre la vida misma del individuo, arrebat{m
dole el pan can que debiera alimentarse, y ademas de esas pe
sadas cargas que estancaban las fuentes de riqueza, apare
cian los monopolios de la sal, del tabaco, de la destiIaci6n y
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venta de aguardiente, de la propiedad de minas de plata, es
meraldas y azogue, multitud de impuestos municipales, peajes,
pontazgos, derechos sobre tiendas, puertas, ventanas, merca
dos a cielo raso, de puertos, transito, pasaportes, licencias para
fiestas, y caminos, y el trabajo subsidiario exigido a la clase
pobre sin indemnizacion ninguna

En extremo trascendentales eran los perjuicios que a estas
provincias causaban las leyes represivas de la agricultura y
el comercio, dictadas por el gobierno espanol para favorecer
el traiico de generos y frutos de la peninsula, eternizando la
miseria de los pueblos por la paralizacion del poder productivo
y encadenando la libertad del trabajo, fuente de oUas liber
tades «Los paises son cultivados, ha dicho Montesquieu, no
en razon de su fertilidad, sino de su libertad» (1)

Por haberse prohibido el cultivo de la uva en estas pro
vhicias, el vino que se consumia era procedente de Espana y
del Peru Pero sea por la poca pericia de los que en America
se dedicaban a confeccionarlo, 0 sea porqtie siendo nuevo no
resistia el cambio de temperatura, sucedia que en el transito
del ultimo de aquellos reinos al de Guatemala, se descompo
nia, y que causaba dana en la salud de los consumidores
Igual cosa sucedia con el vino de Chile, pues llegado al Pel u
se convertia en vinagle al poco tiempo Natural era que se
procurara investigar la causa de que nada ese mal, pero le
jos de buscarse un procedimiento que diera por resultado su
remedio, sirvio de pretexto para prohibir el comercio de aquel
articulo

EI Ayuntamiento de Guatemala, queriendo persuadirse de
si en realidad se descomponia el vino del Peru, habia enviado
en 1603 a la Villa de Trinidad por trescientas botijas EI
mayordomo encargado de cuidarlas, solicito el 28 de Mayo
examinar el estado en que se hallaba el licor, y por su infor
me acordo el Ayuntamiento que se vendiese a veinte y dos tos
tones No se tiene conocimiento de los terminos del infor
me, pero se comprende que fueron desfavorables a la calidad
en que se encontro el vino, porque habiendo dado licencia des
pues el Presidente para importarlo del Peru, el Cabildo 10 con-

(1) FJsprit des lof.~ Lib XVIII ca!J :~.
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tradijo, por el daiio que causaba a los naturales, y dio comi
sion al sindico procurador para que en ese sentido hiciese to
das las diligencias necesarias

No solamente el Ayuntamiento de Guatemala se interesaba
en que fuese prohibida la entrada del vino peruano en estas
provincias, sino tambien el comercio y Consulado de Sevilla,
pues consideraban que la abundancia del articulo haria bajar
el precio de los que mandaban de Castilla a los puertos de Hon
duras

Tantos esfuerzos reunidos dieron al fin por resultado la
prohibicion, que fue decretada en 18 de Mayo de 1615 He aqui
los tel minos de la ley

«Por parte de la ciudad de Santiago de Guatemala nos fue
representado que algunas personas conducen al puerto de Aca
jutla de aquella provincia muchos vinos del Peru, que por ser
fuertes, nueVos y por cocer causan a los indios generalmen
te muy grave daiio, con que se acaban muy apriesa, de mas
de ser causa de que tantos menos se Ileven de Espaiia, en
perjuicio del comercio y derechos que nos pertenecen, y Nos
por excusar los daiios referidos, mandamos que los vinos del
Peru no se puedan traer ni traigan al puerto de Acajutla ni a
otra ninguna parte ni puerto de las provincias de Guatemala»

No obstante esa prohibicion, renovada por reales cedulas
de 28 de Marzo de 1620 y 19 de J unio de 1626, siguio viniendo
de contrabando el vino del Peru Por el aiio de 1628, Fran
cisco Canelas, vecino del puerto del Realejo y consignatario
del Doctor Juan Lopez de Alarcon y de Juan Francisco Ri
vera del comercio de aquel reino, introdujo por dicho puerto
grandes cantidades de vino, que Ie fueron decomisadas

En cedulas de 1635 y 38 se lamentaba el Monarca de la
inobservancia de sus disposiciones, dictadas, decia, con el fin
de evitar los males que producian a los naturales de estas pro
vincias los vinos del Peru

La casa de contratacion de Sevilla se habia obligado a en
viar cada aiio dos naves armadas a los puertos de Honduras
para proveer de vino y otros efectos a las provincias de todo
el reino de Guatemala Pero poco a poco fue faltando al cum
plimiento de esa obligacion, hasta el extremo de dejarlas re-
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ducidas a surtirse de aquel articulo solo cuando algful par
ticular 10 traia de Espana, con Iicencia especial y por su cuen
ta y riesgo.

Entonces el mismo Cabildo de Guatemala, que tanto em
peno habia tenido en que se prohibiese la entrada de vinos del
Peru, se propuso trabajar a fin de que la prohibicion fuese
revocada En tal concepto, dio instrucciones, con fecha 31 de
Mayo de 1643, a su apoderado en la Corte, para que explica
se los motivos que Ie inducian a plOceder de ese modo, y 10
unico que el apoderado pudo por de pronto conseguir fue que
se pidiese informe al Presidente de la Audiencia, por real or-

\
dea de 29 de Octubre de 1647

Iguales peticiones dirigieron al Monarca las demas pro
vincias del reino, los Cabildos eclesiasticos y algunos prela
dos de ordenes religiosas, pero ninguna produjo mejores re
sultados, porque el comercio de Sevilla, que tanto interes tenia
en que se mantuviese la prohibicion, y que ejercia grandes in
fluencias en el Consejo de Indias, desplego todos sus esfuerzos
en contra de las pretensiones de las autoridades del reino

Cuando podia conseguirse alguna cantidad de vino, se ven
dia a cuarenta tostone8 la botija, del peso de una arroba, y era
distribuida por la autoridad a las iglesias para que pudiera
celebrarse el sacrificio de la misa Tambien el aceite, \que ve
nia de otras partes, habia escaseado, y el que se lograba ad
quirir era repartido a los templos para la lampara del Santi
simo Sacramento Pero aun esas pequenas partidas de articu
los tan indispensables se introducian desautorizadamente La
necesidad hacia ineficaces todas las prohibiciones EI contra
bando es consecuencia necesaria de las restricciones impuestas
al comercio, y la persecucion del contrabando aurnenta la es
casez de las especies monopolizadas

Tal era la situacion economica de esta Provincia en la epo
ca a que lIega el presente capitulo, objeto de otro seran las
nuevas oscilaciones por que paso su comercio en los posterio
res anos

Por fallecimiento del Senor Obispo NUiiez de Sagredo, ocu
rrido en 31 de Mayo de 1639, fue presentado para la Mitra de
Nicaragua el Senor Don Fray Alonso Briceno, del orden sera-
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fico, y natural de Santiago de Chile Habia obtenido en su
religion empleos honorificos y era teologo tan profundo, que
merecio Ie llamasen Segundo Escoto El Senor Briceno tomo
posesion de este obispado en el mes de Diciembre de 1646



CAPITULO V

I,os fiIibusteros: su Oligen y sus primems aventuras

1651 a 1660

'fell emotos oem 1idos en esta plovincia en 16'18 y 1651 -Destl uccion de
Matagalpa pOl los mfbusteros-Plimel saqueo que hicielon de la ciu
dad de N Scgovia-Oligen de los filihustelOs-Su plimer estElbleci
lliiento en San Cl istobal-Uni6n de los filibustelOS Inglese::; con los
flanceses en aquella isla-Ploteccion que lecibian de sus gobiel!los
Plocedencia de las denominaciones con que el an conocidos - Genel 0
de vida que llevaban-Reglas que obs_eivaban en 13 lep81tici6n de los
despojos -EI Almil ante espanal D Fl ancisco 1 aledo los at I oja df'
San Clist6bal-Refugianse en atlas islas y tlat<ln de establecelse en
la costa septenhional de Santo Domingo -IncI emento que leciLi6 csta
colonia-Abandono que de ella hicieton los filibustelos Y su ttaslaci6n
a la '1'01 tuga -Ocupaciones a (me se dedical on -Esfuel zos inutiles
del gobiclno espartol pala destluillos-Causas que hacian difitil su ex
telminio-Los gobielnos de Inglatella y Flancia apayan mas decidi
damente a los filibustel os -Intenta el pI imel 0 apanel al se de Santo
Domingo, pm media de los capitanes Pen y Venables -Mal exito de
esta expedici6n -DiIigense los ingleses a Tamaica -Situ8ci6n de esta
isla-Desemhalcan en ella las fuelzas blitanicas-Los espafioles pIa
ponen medias de al I eglo y los ingleses taman posesion del tel I itOI io
Infl uctuosas tentativas del gohiel no espanol pm a atlojallos de £iI-AI
gunos filibustelos establecen su asiento en Bluefields y el Cabo de Gt a
cias a Dios-lnvasiones a las islas de la Bahia de Hondulas-Incen
dian 1a Guanaja, Roatan y Utila -Despoblacion de estas isias -Apo
delanse de ellas los filihustCIOS-Los gobelnadOIes de Guatemal<l Y
la Habana y el PI esidente de la Audiencia de Santo Domingo I e(IDen
sus esfuel zos pal a expelel Ii los enemigos ---'El Genet al Don Francis
co Villalba ataca ii. los filibusteIOS en Roatan -01 dena el I eth 0 de sus
fuel zas y se I eembal ca--- pm a Santo Tomas de Castilla -Las autm ida
des de Guatemala plestan auxilio a Villalba-Nuevo ataqu~ de este a
Roatan -TIiunfo de la~81mada espanola -:-Dificultades en -,!lIe se ha
Halon los venceciOles-Traslacion de los habitantes de aquella isl:l a
Santo Tomas -Villalba "lilanda incendiar _I:i Roatan -Considel aciones
Carobios en la silla episcopal de esta diocesis

POR 10 relacionado en los capitulos anteriores han podido
conocerse las grandes calamidades que pesaban sobre Nica·
ragua, nacidas del orden moral y politico establecido por sus
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dominadOl€S, y la poca 6 ninguna esperanza de obtener reme
diD en las tinieblas que proyectaba el sistema planteado des
de la conquista

A esas causas, que deben haber Ilevado la desesperacion
a todos los animos, vinieron a agregalse ottas no menos gra
ves, producidas por los violentos terremotos que se hicieron
sentir en los anos de 1648 y 1651, Y por las invasiones que
los filibusteros efectuaban en la costa del norte, desde 1640,
habiendo destruido a Matagalpa en 1643, y saqueado por pri
mera vez la ciudad de Nueva Segovia en 1654

En el capitulo IX del libro IV y en el I del V se, trat6 de
los corsarios que no tuvieron asientos fijos y que tan enor
mes males causaron a estas provincias Ahora se hace pre
ciso hablar de los filibusteros y bucaneros establecidos en las
islas y costas de este continente, senalando su origen y el PIO
greso que a sus vandalicas correrias dieron gobiernos que se
presentaban en el gran teatro de Em opa como justos y civi
lizados, cuando aun no se conoda el principio salvador de las
sociedades humanas, de que en la guerra debe hacerse al ene
migo el menor dana posible

De la lucha de Espana con Inglaterra y Fr ancia se origi
naron las frecuentes invasiones de filibusteros en las costas
de America Algunos atrevidos marinos europeos encabezaron
esas expediciones, unas veces autorizados expresamente por sus
reyes, como Drake, quien por disposicion de la Reina Isabel
devast6 a Santo Domingo en 1586, Y otras, impulsados por su
propia codicia, la que se proponian saciar con los grandes te
soros acumulados por los opulentos colonizadores

EI mar de las Antillas fue el campo principal de sus ha
zanas, y las pequenas Islas no ocupadas por los espanoles les
ser vian de provisionales guaridas, en donde tambien oculta
ban el fruto de sus rapinas En 1625 comenzar on a fundar
establecimientos formales, alentados par la secreta proteccion
que les prestaban los gobiernos de Inglaterra y Francia La
isla de San Cristobal, una de las Car ibes, fue la primera que
les SilVio de asiento Hacia aquel ano desembarcaron en ella
algunos franceses, comandados por el caballero normando
D'Esnambuc, cuyo b!1que habia €xperimentado graves perjui-

•
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cios, a consecuencia de un combate COn los espaiioles Alli
encontraron un corto nfunero de compatriotas suyos, que des
pues de un naufragio se babian refugiado en la isla y vivian
en paz con los salvajes

Por una casualidad, harto funesta para las colonias ame
ricanas, el propio dia en que los franceses taman a San Cris
tobal, muchos filibusteros ingleses al mando de Warner des
embarcaban en otro paraje de la misma isla La natUlal an
tipatia entre los subditos de ambas naciones no fue un incon
veniente para que los reei,m llegados se uniesen, con el pro
posiio de emplender nuevas aventuras y de lesistir a los es
paiioles, que eran dueiios de las islas vecinas

Los caribes se sublevaron contra ellos, pero fueron pronto
sometidos Recibieron los filibustelOs y bucaneros proteccion
y 1ecursos de sus gobiernos, y se repartieron el ten itorio, se
iialando los limites de cada estableclmiento Ocultos entre las
roeas, desafiando todas las inclemencias de la naturaleza, se
entregaban a la caza para proveer a su sustento, mientras no
se les presentaba ocasion de acometer alguna empresa peligro
sa y lucrativa EI nombre de bucaneros con que se les ha de
signado provino de la palabra bucan, que en la lengua del pais
significaba el acto de secar y asar la carne de los animales
que cazaban, el de filibuste?os se derivo de la palabra inglesa
flibustie? que signifiea eorsarlo (1)

Los ingleses y franeeses unidos tomaron el titulo de he?
manos de la costa y vivian en la mas perfecta igualdad de
derechos, no teniendo eada uno cosa que Ie perteneciera ex
clusivamente. ni aun la mujer y los hijos, excepto e1 criado

Desde la isla de San Cristobal emprendian sus famosas co
rrerias hacia diversas costas, acometiendo a los buques, por
poderosos que fuesen, con un valOl que habria merecido el
nombre de heroismo si hubiera side puesto al servlcio de me
jor causa

Dividian entre si las riquezas de que despojaban a los na
vios, y en la distribucion observaban la mayor equidad, dan
do las mejores porciones a los helidos en el combate, a quie-

(1) lExmelin, lristnhc des a-ventwiels flibusfiels.. tomo I, cap rrf

5
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nes ademas pagaban una indemnizaci6n en dinero cuando ha
blan perdido alg(tn miembro de su cuerpo Enviaban a las fa
milias de los que habian perecido la parte que a estos habria
tocado en la distribuci6n de las presas

En 1630 el gobierno espanol, no pudiendo soportar por mas
tiempo tantas hostilidades, di6 orden al Almirante Don Fran
cisco Toledo, que pasaba al Brasil con una poderosa escuadra,
de que atacase a los piratas y los arrojase de la isla No pu
dieron estos resistir a fuerzas tan superiores y fueron desalo
jados del lugar <Iue ocupaban Algunos murieron en el com
bate El Capitan Ingles capitul6 y el frances huy6 a, Francia
De Jos que quedaron, unos se acogieron a Jas islas de San Mar
tin, Montserrat, San Bartolome y Antigoa, y otros arribalOn
a la costa septentrional de Santo Domingo, en donde procu
raron establecerse, levantando habitaciones entre las rocas

Por el ano de 1635 recibi6 esa colonia de piratas un regu
lar aumento, por la lIegada de algunos franceses procedentes
de las Islas Guadalupe y Martinica, en las que habian comen
zado a formar establecimientos semejantes a los de San Cris
tobal

Pronto reconocieron los filibusteros las desventajas de la
costa que les servia de asilo tenlan de vecinos a lOBI espano
les, quienes siendo mayores en numelO, constituian para ellos
una continua amenaza Tratando de remediar este mal, se
trasladaron a la isla de la Tortuga, en donde al mismo tiem
po que hallaban un refugio seguro contra el poder de sus ene
migos, podian aprovecharse de las comodidades que les ofre
clan los espaciosos bosques y un terreno fertil de ocho leguas
de largo y dos de ancho, en que era facil construir buenas ha
bitaciones y aun dedicarse a trabaj6s agricolas

Los nuevos colonos de la Tortuga dividieron entre sl las
ocupaciones con que se proporcionaban medios de subsisten
cia unos se entregaron a la caza de bueyes monteses, cuyas
pieles vendian a los duenos de buques mercantes, otros se de
dicaron al cultivo del tabaco, y otros, en fin, siguieron su vida
de aventu.reros, saqueando las costas y apresando los navios
de Espana

E\ gobierno de esta naci6n se propuso exterminarlos, pero,
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Sus esfuerzos se estrellaron contra la tenacidad y el valor de
los filibusteros, quienes vencidos unas veces y vencedores
otras, buscaban asilo en los vecinos islotes y volvian despues
a. coiocarse en aptitud de emprender con buen exito sus san
grientas correrias. La indomable actividad de estos bandi
dos, Ja pertinacia con que insistian en llevar Wla vida rodeada
de peligros, despreciando las incomodidades y la muel te, y la
ferocidad casi increible que desplegabafl en sus aterradoras em
presas, los han hecho celebres en la historia Voltaire dice
de ellos .Su uni6n y su origen fuel on como los de los anti
guos romanos , pelO su valor fue mas impetuoso y mas terri
ble Imaginad unos tigres que tuviesen un poco de raz6n, eso
eran los filibusteros» (1) EI pavor que infundian era tal,
que muchas veces COn s6lo aparecer ellos por sorpresa en un
huque, 10 vendan, y su ansia por luchar se revela en estas pa
lahras dirigidas POl Monthars a sus enemigos defendeos para
poder matar03.

Otra de las caUSaS que hacian dificil el exterminio de los
filihusteros era la decadencia a que habia llegado el poder y
prosperidad de Espana Las demas potencias europeas no res
petaban ya su voz EI gobierno frances, lejos de oir las jus
tas quejas que Ie dirigia por el apoyo que dispensaha a. los
bucanelos, se propuso dar a estos una protecci6n mas deci.
dida, y en 1655 nombr6 a Bertrand d'Ogeron Gohelnador de
la isla de la Tortuga y de la costa septentrional de Santo Do
mingo,

Tambien Inglaterra habia preparado nuevas hostilidades
contra Espana EI Protector Oliverio Cromwell envi6 el mis
mo alio de 1655 una poderosa escuadra compuesta de mas de
nueve mil hombres, al mando de Pen y de Venables, a apode
rarse de Santo Domingo Los invasores habrian podido po
sesionarse facilmente de la isla, porque los habitantes de esta
no intentaron resistir y mas bien huyeron espantados a los
bosques, pero el desembarco de las fuerzas fue mal dirigido,
verificandose a cuarenta leguas de la ciudad, 10 que hizo re-

o
nacer el valor en los espaiioles, y di6 oeasion a que los ingle-
ses, no resistiendo el calor y viendose acosados por partldas

(1) Ensayo sob~ e las costumb1 es, Torno 7 0
, cap CLII
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de enemigos habilmente dirigidas, se reembarcaran sm habel
entlado en comhate

La escuadra britanica se encamino en seguida a Jamaica
Esta isla concedida como compensacion a la casa real de Bra
ganza al efectuarse la fusion de las coronas de Portugal y Es
pana, se hallaba en un estado de prosperidad antes no cono
cida La belleza del territorio, acreeentada por el inteligente
trabajo de los portugu<!ses, habia lIamado la ateneion del go
bierno ingles Invadida por fuerzas de esa nacion en 1586,
pudo resistir con buen resultado, pero algunos anos mas tar
de, el Coronel Jackson tomo pOl asalto la plaza de' Santiago,
saqueo la eiudad y se retiro despues de eausarle graves ma
les Todavia se sentian en la colonia los funestos efectos de
aquella invasion, cuando en 3 de Mayo de 1655 desembarca
IOn en la isla las fuerzas comandadas por Pen y Venables

Los colonos de Jamaica, que entre espanoles, portugueses
y negros no pasaban de tres mil, dispusieroll no haeer re
sistencia al enemigo Propusieron medios de arreglo a los
J efes de 1a armada, y mientras se ajustaban las negociacio
nes, internaronse en las montanas lIevando consigo la mayor
parte de sus riquezas Los ingleses, al ent! ar en la ciudad,
no hallaron en ella cosa alguna de valOl Se hicieI<'m duenos
de la isla, pelO sus enemigos no les dejaron durante algunos
anos poseerla tranquilamente, pues desde los bosques en don
de estaban refugiados, sostuvieron contra ellos una porfiada
guerra Los espanoles y los portugueses perecieron, unos en
los combates y otros a causa de la incomoda vida que lIeva
ban, no asi los negros, quienes mas fuertes para resisth los
rigores de la naturaleza y las penalidades de la campana, se
atrincheraron en los bosques, lucharon valerosamente con los
invasores y dieron origen a las hordas de negros cimm rones
que hasta en epocas muy posteriores molestaron tenazmente
a los ingleses

EI gobierno espanol intento varias veces recobrar a J a
maiea, pero todas las .tentativas que hizo con este objeto fue
ron rechazadas por sus enemigos, los que cada dia aumenta
ban con la lIegada de nuevos colonos que Cromwell enviaba
de Inglaterra La mas poderosa expedicion de los espano1es
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fue vencida por el Gobelllador D'Oley en 1658 Jamaica cons
tituyo, pues, como la Tortuga y la costa septentrional de San
to Domingo, uno de los puntos de donde partian las expedi
ciones piraticas que desde mediado el siglo XVII sembralOn
el terror y la desolacion en las islas y costas del continen
te americana

Costa-Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, asi como las
provincias costaneras de Nueva Granada y Mejico, fueron ob
jete de continuas y sangrientas incursiones de parte de los pi
ratas B1uefields, el cabo de Gl acias aDios y otros lugares les
servian de asientos principales, donde se reunian para dividir
entre si las presas y proyectar nuevas aventuras Belice de
riva su nombre de Wallace, apellido de un pirata escoces, y a
B1uefields dio su denominacion el filibustero holandes Blee
veldt

En las numerosas islas de la bahia de Honduras cometielOn
toda clase de excesos La Guanaja, descubierta por el gran
Colon en 1502 y situada hacia el Norte a poco menos de siete
leguas del cabo de Honduras, fue incendiada en Febrero
de 1639 Roatan, al Oeste--noroeste del mismo cabo, tuvo igual
suerte en Julio del propio alio, y en Septiembre fue Utila re
ducida a cenizas

Estos acontecimientos dieron por resultado la despohla
cion de las islas, que se efectu6 en 1642 Pero lejos de obte
nerse con ella el objeto que se deseaba, que era el de alejal a
los filibusteros, se les facilit6 la entrada, cosa por que anhe
laban, considerando las Islas como posiciones ventajosas, tan
to porque les ofreefan buenos fondeaderos, saludable clima y
t,?da dase de recursos naturales, como porque estando pro
ximas al continente, podian verificar con poca molestia sus
incursiones e interceptar el comercio entre el reino de Guate
mala y Espalia Movidos por estas consideraciones determi
naron los ingleses apoderarse de tan excelentes lugares, y
aprovechandose de la despoblacion, desembarcaron en Roatan,
Guanaja y otras Islas inmediatas, el mismo alio de 1642, y se
posesionaron facilmente de elias por no habe, hallado resis
tencia

Colocados alli algunos, y otros en el cabo de Gracias a
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Dios, no cesaron de hostilizar a todas las provincias del reino,
robando e incendiando ciudades importantes, 10 que dio oca
sion a que las autoridades superiores pensaran seriamente en
arrojarlos de las Islas

Por indicacion del Ilustrisimo Senor Don Fray Luis de Ca
iiizares, Obispo de Comayagua, y de Don Juan de Veraza, cas
tellano del fuerte de San Felipe de Lara, convinieron los Ca
pitanes Generales de Guatemala y la Habana y el Presidente
de 1a Audiencia de Santo Domingo, en reunir sus esfuerzos
para atacar a los filibusteros

El Gobernador de la Habana envio cuatro buques\ de gue
rra bien armados y provistos de todo 10 necesario, al mando
del General Don Francisco de Villalba y Toledo Este, pro
poniendose sorprender a los enemigos, no quiso tocar en nin
guno de nuestros puertos, y se fue directamente a Roatan, en
donde los ingleses tenian uno de sus principales establecimien
tos Pudo arribar en la madrugada al puerto de la isla, pero
el desembarco no se hizo con tanta cautela que no fuese sen
tido p~r los vigias del enemigo, quienes tocando alarma hi
cieron acudir a las trincheras competente numero de filibus
teros Habiendose aproximado los espanoles, trabose una re
nida pelea Cuando mas encarnizados se hallaban en\el com
bate, observo Villalba que la trinchera estaba descubierta por
un lado, y ordeno que un cabo y treinta soldados atacaran por
esa parte a los ing1eses, para poder el entretanto apoderarse
del frente Los comisionados para esa importante empresa
nada pudieron hacer, porque el lado descubierto de la trin
chera estaba defendido por un inmenso pantano que hizo im
posible el paso a los soldados de Villalba Este no se desani
mo, y continuo peleando con extraordinario valor, habiendo
dado muerte a muchos de sus contrarios La fuerza del sol
se hacia irresistible para el ejercito de Villalba al mismo tiem
po 1a polvora escaseaba y la desconfianza nacia en el animo
de los acometedores El General ordeno, pues, que las tropas
se retirasen al paraje en donde habian tornado tierra, y llega
das alii, se reembarcaron con direccion al puerto de Santo
Tomas de Castilla, para proveerse de polvora y municiones

El Oidor decano Don Antonio de Lara Mogrobejo, que ejer-
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cia las funclones de Presidente y Capitan Genelal del Reino
de Guatemala, tan luego recibi6 un despacho en que Villalba
Ie daba noticla de su al ribo a aquel puerto y del objeto que
Ie llevaba, convoc6 a Junta de guerl a para determinar 10 con
veniente Acord6se que se dieran a Villalba los auxilios que
pedia, y en consecuencia el Presidente provey6, con fecha 4
de Marzo de 1650, que el Capitan Don Francisco de Fuentes,
a cuyo cuidado estaba la sala de armas, entregase al Capitan
Elias de Bulasia quince botijas de p61vora y seis quintales de
balas, para que los condujese a poder del Jefe de la armada
espanola Sali6 Bulasia para el puerto de Santo Tomas, acom
panado de clen hombres que al mando de los capitanes Juan
Bautista Chavarria y Martin Alvarado y Guzman debian in
corporarse a las fuerzas de Villalba

La armada, que con los clen soldados de Guatemala asccn
dia a cuatrocientos cincuenta hombres, se dirigi6 de nuevo a
Roatan Conociendo que el lado por donde entr6 la plimera
vez estaba pelfectamente defendido, determin6 Villalba aplO
ximarse por otro Encontr6 en ella misma resistencia de
parte de los ingleses, pero no pudieron estos, a pesar de su
valor y obstinaci6n, impedir que las fuerzas espanolas, abrien
dose brecha por una trinchera, se introdujesen al campo ene
migo y despues de recio y prolongado combate alcanzasen una
esplendida victoria sobre el orgullo y el poder britanicos

Los vencedores tuvieron en seguida dificultades de otro
genera No conociendo el camino para la poblacl6n de la isla,
y careclendo de guia que los condujese, se vieron obligados a
vagal perdidos par espaclo de nueve dias, expelimentando gra
ves contratiempos, a causa de los ardores del sol, de las male
zaS de que estaba cubierto el ten eno y de la incomodidad que
ocasionaba multitud de insectos Llegaron par fin al pueblo,
el que hallaron desierto, pues los ingleses residentes en el,
cuando tuvieron noticia de la derrota de sus compatriotas, ha
bian huido al puerto y tomado sus embarcaclones, abandonan
do la isla y cuanto en ella poseian

El General Villalba reuni6 a todos los indios nativos del
lugar, los hizo embarcarse con los soldados de la escuadra, y
despues de haber dado fuego a Roatan para que no volviese a
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ocuparla el enemigo, se dirigi6 a Santo Tomas de Castilla, a
donde lIeg6 en Agosto de 1650 Este ultimo puerto fue po
blado por los indios emigrados de la isla, la que durante mu
chos anos permanecio Iibre de las invas;ones de filibuste
ros (1)

Tales fueron las principales aventuras de los enemigos de
Espana, efectuadas en el reino de Guatemala hasta 1660 Con
el triunfo que sobre ellos se obtuvo en Roatan no terminaron
sus funestas correrias, ni cesaron los esfuerzos de las autori
dades coloniales para resistir a tan fuertes y tenaces adver
sarios Nuevas y mas audaces empresas piraticas dieron ori
gen a nuevas y mas sangrientas resistencias De ese modo
los acontecimientos que se relacionan con las continuas inva
siones de los filibusteros, y de que se tratara en los capitulos
siguientes, fueron los mas importantes verificados en Nica
ragua durante el resto del siglo xVII y forman casi por si so
los toda la trama de su historia politica en aquel oscuro pe
riodo de la dominacion espanola

En medio de las inquietudes de que era victima esta pro
vincia, habian ocurrido cambios notables en las personas que
constituian su administraci6n En 1650 qued6 vacante la silla
episcopal, por traslaci6n del Obispo Don Fray Alonso.13riceno
a otra diocesis Fue designado para sucederle Don Fray To
mas Manzo, de la orden de San Francisco, y tomo posesion
de su empleo el ano de 1652 Por manera que durante cerca
de dos anos rigi6 este Obispado un Vicario Capitular, en con
formidad con las disposiciones canonicas EI gobierno del
Senor Manzo dur6 muy poco, por haber fallecido ese Prelado
en Granada seis meses despues de su posesion Aun no habia
salido el Senor Briceno para su nueva residencia y pudo acom
panar al cementerio los restos del Obispo que Ie habia suce
dido en el gobierno de esta diocesis (2)

(1) A1tfCUlos hist61icos soble las islas de la ballia de Honduras POI
Don Ignacio Gomez-Camp de la histmia de Guatemala, pm Juallos, Ua
tado 5°, cap 9&

(2) Don Jose Domingo Cortes, en BU Diccionario biogrdfico americana,
dice que el Seftm Bliceno fue tlasladado de Nicalagua al Obispado de Ca
racas, y que en esta ultima ciudad mUl io en 1667, siendo consideradn ge
neJalmente como homble docto y santo Peto TUrIGS asegUla que la tras~

lacian de aquel PI elado f\le a Ia di6cesis de Chile '
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A los cuatro auos de sede vacante fue nombrado Obispo
el Senor Don Fray Juan Torre, religioso de San Francisco, y
tomo posesion en 1656 El Senor Torre, menos feliz que su
antecesor, murio a los seis dias de haber llegado a Leon Por
esta circunstancia el gobierno eclesiastico continuo a cargo
de un Vicario Capitular



CAPITULO VI

Plimela invasion de los filibusteloS Ii Glanada: disputas del
Capitan Genelal con ta Audiencia, sobre las fO! tificaciones

del Rio de S Juan: aventuras del Olones

1661 a 1666

Nuevas tel I emotos oem I idos en 1663 -Sus efectos en el IUO de San Juan
EmbaI aZGB que a consecucncia de ellos expel iment6 el comel cio de
Gl auada -Inquietudes ocasionadas POl la Pi esencia de los filibustelos
Apodel anse estos de las bocas del Tam e y del San Juan -Hostilida
des que cornetian con los nav[os espanoles -EI Alcalde Oldium io de
GI arrada, Don Pedt 0 de Oeon y '1'1 ilIo, exige de los vecinos seI vido
militm -Mantiene la ciudad en estado de campafia -Quejanse los ha
bitantes de las molestias que les causa el Alcalde -El GobezlladOl Ie
plOhibe dar senal de a181ma sin Olden supeIiOl -ConfiIma la Audien
cia esta disposicion -Noticias llegadas a Guatemala, de hallalse el ene
migo en algunos puel tos de Mexico -El Capitan Genelal envia aImas
a Nicmagua y Hondmas y leune la Junta de Hacienda paIa que de
tel mine los gastos que hayan de hacel se -Resuelve aQuella COl pm a
cion que se pida un donativo en Guatemala y las pI ovincias -Mal
exito que tuvo esa plovidencia en Nical agua -EI Capitan Miguel Mal
tin descubl e en la boca del lio Pocosol dos pit aguas de COl sal ios -Da
aviso de esa novedad al Alcalde Gcon y 'flillo-Este se abstiene de
dictal medidas Pi eventivas y da cuenta al Gobel nadm -Ochenta pi
latas al mando de Juan David se intloducen POI el San Juan y asal
tan a Gl anada -Danos que caUSal on a la ciudad -Significativas pa
labl as del pit ata David Y su pi oyecto de OCUpaI los !JUel tos de Nica
I agua -Conducta del COl Sal io pal a can los indios -Ploceso seguido
contI a el Gobel nadOl de la plovincia y los alcaldes de Gl anada -La::;
moradOl es de esa ciudad solicitan pe1'miso de poblal en ott 0 punto
El Capitan Genel al pide infol me a1 Gobel nadOl, SObl e la fOllna que
debiel a dal se a las fOI tificaciones del I io, y SObl e OtlOS objetos -Can
testaci6n del Gobelnadol Ii este lespecto_Los glanadinos piden que
se impongan del echos en Ia entI ada y salida de ciel tos al Hculos de
cpmelcio, Ii beneficia de las oblas de defensa -EI Capitan General so
mete esa solicitud Ii la delilJelaci6n de la Junta de Hacienda -Le can
suHa tambh~n soble si podian tomazse dinelO de las leales cajas pala
las fm tificaciones del Desagumlelo -Oposicion del Oidol Gal ate a una
y Otl a medida ':""-Considel aciones SObl e este punto -El Capitan General
Senol Mencos, sostiene el del echo rte Nical agua a sel SOCOlI ida pat a
ponelse en aptitud de lesistencia-Resueive Ia Junta que solo se glaVe
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con eJ impuesto el comelcio de esta Plovincia-Re£lexiones acelcn de
la injustkia de esta detet minaci6n -El Gobel nadol Salinas tiene no
ticia de que los fHibustelos se encaminan ott a vez a Gl anada -Pide
allxilios al Caplt~n Genet al -La Junta de Hacienda accede al ellvio de
aIg-una tl opa -Invasion del COl sal io i\Ianflet a Costa Rica - ret rOI que
este acontecimicnto ploduia en Guatem«Ju -Reunese 1n Junt.a de Ha
cienda y declala a aquella Plovincia en cstado de gueIla -Convoca el
Capitan Genel a1 In Junta de Guell a y Ie comunica l$U plOposito de pa
Sal a Nical agua -Nuevas disputas eoll (' el Capitan General y el GldOI
Gat ate -La Junta no dicta lesoluci6n alguml-Designa el Capitan Ge
nCtal al OidOi G,hale pala que con el c<uactCl de AuclHOl Ie acompaiie
en su expeclici6n a est.. ..'1 uvincia -Pine el OidO! I eVOc.atOl ia de esa
'pfOvidenci.a y el C:tpitan Genelal oldena que se este a 10 mandado
La Ievoea 1a Audlencta-El Ayuntamip.nto de la Capital expone a1 Se
fiOl Meneos los inconv.:nientes que se seguhian de su viaie-Chcuns
tancia que impidt6 !:iU lealiz.aci6n-Noml.namtento de Don Sebastian
Alv31ez ,Alfonso patn Capitan lieneral de Cuatemala-AvcI\tU18S del
Ulanes

A la falta de brazos y capitales para el movimiento de la
agricultura y del comercio, a los temores constantes que cau
saban los filibusteros por sus desastrosas invasiones a pue
blos indefensos y nada aleccionados en el arte de la guerra,
a las tempestades que pasaban doblegando los mas encumbra
dos montes y esparciendo el escaso fruto que sirviela de ali
mento al abatido pueblo, a la asfixia del indigena en el tra
bajo forzado de las minas, donde se aniquilaban las energias
de su espiritu y las fuerzas de su debilitado cuerpo, al des
orden de la administraciiin publica, al pago de tributos, al ea
tablecimiento corruptor de la esclavitud, a la amortizaciiin de
la riqueza en manos de los poseedores de encomiendas, vi
nieron a agregarse nuevas calamidades que contristaron el ani
mo de los nicaragUenses, como si contra ellos hubieran cons
pirado la naturaleza y los hombres, como si sabre elias gravi
tara con mas enorme peso la original culpa transmitida a la
humanidad

En 1663 fuertes terremotos, aun mas grandes que los de
1648 y 1651, conmovieron el territorio de la Provincia, cau
sando la ruina de algunas poblaciones y amenazando a la nue
va ciudad de Leiin con su complete exterminio Se creyii que
procedian del volcan de Momotombo, porque los pueblos in
mediatos recibieron mayores dafios que los lejanos y por ser
el mas proximo foco de esa clase de fenomenos Sin embar
go, violentos fueron tambh';n por el lado de Granada
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Desde la epoca de los terremotos que en anos anteriores
habian afligido a los habitantes de esta Provincia, los rauda
les del San Juan plesentaban inconvenientes a la navegaci6n,
por haber disminuido el fondo que tenian EI de 1663 elev6
las pefias sobre la superficie del agua, hasta impedir el paso
a embarcaciones de regular capacidad Habia llegado al lago
en 1662 un buque de la Habana, COll mercaderias para el con
sumo de estos pueblos, y no pudo regl esar, porque tropezaba
en piedl as que no existian cuando entr6 EI invierno de 1664
fue muy copioso y aument6 notablemente las aguas del rio
Pe:Js6 el Capitan de aquella embarcaci6n, que ya era tiempo
favorable a su regreso Hizo grandes pero inutiles esfuerzos
para conseguillo los obstaculos de los raudales presentaron
Ie invencible resistencia, y entonces determin6 vender el bu
que en subasta publica

EI terremoto de 1663 produjo otro mal de graves trascen
dencias EI comercio de Granada se sostenia por el arribo de
embarcaciones que calaban de ochenta a ciento veinte tonela
das y que por el San Juan venian directamente de Cadiz y
Nombre de Dios, pero habiendo suspendido sus viajes pOl la
imposibilidad de pasar aquellos escollos, los comerciantes se
vieron colocados en la necesidad de transportar en pequeiias
canoas las mercancias que tlaian pOl el lago, leduciendose el
trafico a minimas proporciones

En esa epoca de calamidades y angustias, de miseria y
desaliento para esta gastadisima Provincia, en esa epoca en
que parecia pr6xima la disoluci6n de su informe sociedad par
carecerse de medios de subsistencia y no percibirse para 10
porvenir nada que pudiera ofrecer riquezas, ningiln elemento
de organizaci6n social, ni honores para ejercer influencias lu
crativas, sobrevinieron nuevas inquietudes por la presencia
de los enemigos de Espana y America en nuestras costas

Los filibusteros ingleses, franceses y holandeses se habian
posesionado en 1661 de las bocas del Taure y del San Juan,
y desde entonces permanecian en el rio casi eonstantemente,
dando ca,a a las embal caciones que salian 6 entraban con ar
Ueulos de comercio, e impidiendo las comunicaciones direetas
can Espana y Nombre de Dios Habian construido catorce



78 HISTORIA DE NICARAGUA

barracas y se hallaban en numero de mas de qninientos 8i
se apartaban de aquel punto e iban a invadir obos puertos de
la costa 0 a asegurar sus presas en la Jamaica U otras islas,
en donde las depositaban hasta e1 dia de 1a distribucion, vo1
vian a tomar asiento en el Desagnadero, para continual los
horrores de su atroz vandalismo, que no otra cosa deseaban
las naciones enemigas de Espana, propuestas a destruir las
fuentes de la riqueza con que se habia hecho poderosa, y que
Ie servian para mantenerse en guerra casi con toda Europa

La plesencia del enemigo en territorio de Nicaragua es
palcio el terror por toda la Provincia, especialmente en Gra
nada, poblacion amenazada mas de cerca y que por'su agri
cultura y comercio era depositaria de grandes caudales Los
vecinos principales se retiraban a sus haciendas por largo
tiempo, para dirigir los trabajos 0 recoger las cosechas de las
grandes y numerosas haciendas de cacao, ani! y ganaderia,
situadas, unas a cinco leguas de distancia, ob as a diez y otras
it veinte 0 treinta, en donde permanecian ocupados en faenas
que les daban tranquilidad y liquezas

En la imperfecta organizacion de la Provincia entraba como
primer elemento de seguridad publica el servicio personal que
a los vecinos se exigia para conservar el orden, y entonces,-\como ahora, se formaban rondas y companias de patriotas,
que sin sueldo ni remuneracion ninguna custodiaban las ciuda
des de dia y de noche, con calidad de gendarmes' y empleados
de la policia En tiempos de inquietudes y zozobras desper
taban sentimientos mas 0 menos generosos por la defensa de
las personas e intereses amenazados, pero pasados los prime
ros momentos de un peligro que ya pal ecia remoto, se convel
tian en arranques de impaciencia que conbastaban con el pri-
mer ardor '

Asi sucedio en Granada EI Alcalde ordinario, Maestre de
Campo Don Pedro de Ocon y Trillo, mantenia la ciudad en
armas, para evitar una sorpresa a que tan expuesta se haIIa
ba, desde que los enemigos se habian posesionado del San Juan
Con frecuencia reunia los vecinos, al toque del tambor 0 de
la campana 0 enarbolando bandera de alarma, pala tenerlos
listos a la defensa y acostumbrarlos it la fatiga de una cam-
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pana acaso prolongada y al manejo de las armas, en que no
debia consldel arIas can la destreza necesaria para resistir los
embates de un adv€l sario audaz, aguerrido e impulsado par
el incentivo de la rapina

Cuatro anos transcurlieron sin que los filibusteros efec
tual an la invasion tan temida par el Alcalde ordin8l'io de Gra
nada Los vecinos de- esa ciudad, sea que se hubiesen acos
tumbrado al peligro, 0 que 10 creyesen lejano par la dificultad
que hallarian los piratas para subir los raudales, entraron
poco a poco en calma y aun lIegaron a considerar exagerado
el celo del Senor Ocon y Trillo Quejaronse al Gobernador, de
las molestias que les causaba el Alcalde, obligandoles a dejar
can frecuencia sus ocupaciones privadas para acudir al servi
cia publico, y el Gobernador dicto una providencia en que Ie
prohibi6 convocar a los habitantes y dar senal de alarma, sin
reclbir antes orden suya Esta prohibicion, de que suplico el
Senor Ocon y Trillo para ante la Autoridad superior del reina,
fue confirmada par el Capitan General, quien ordeno al Alcal
de que se conformase en todo can las disposiciones del Go
bernador

Don Martin Carlos de Mencos, Capitan General del reino
de Guatemala, tuvo aviso en 27 de Abril de 1664, de que es
taban sabre Merida catorce velas de enemigos, y nueve mas
a la vista de Campeche Habia recibido diversas ordenes del
Monarca, en que Ie encargaba pusiese particular cuidado en la
defensa de las plazas y de los puertos, y dando cumplimiento
a aquellas disposiciones, envio algunas armas a Nicaragua y
Honduras, considerando a estas provincias las mas expuestas
a invasiones y mas destituidas de medias de resistencia Las
reales cajas carecian de fondos, y nada podia hacerse can I~s
recursos ordinarios El Capitan General convoco a Junta de
Hacienda en l' de Mayo, para que en ella se determinasen
los gastos que pudieran hacerse y las prevenciones mas efi
caces en orden a la defensa Largas y acaloradas discusiones
hubo en la Junta, en la que par unanimidad de votos se resol
vio, que para lIevar a efecto las ordenes del Monarca, entre
otros recursos que deben de haber sido muy menguados, se
pidiera un donativo en Guatemala y las provincias
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Era Gobernador de Nicaragua, desde 1660, Don Diego de
Castro, a quien se comunico en 4 de Mayo de 1664 10 dispues
to par el Capitan General y la Junta Castro ordeno en auto
de 6 de Julio, que se pidiese el donativo no solo a los espaiio
les como decia la resolucion superior, sino a toda clase de per
sonas, can excepcion de los indios Fueron invitados a con
tribuir los empleados de hacienda, los militares, los alcaldes y
los vecinos peninsulares y crioHos Es de suponerse que el
Gobernador se propusiera reunir una crecida cantidad, pero
solo pudo obtener la exigua suma de cuarenta y ocho pesos
EI Alcalde de Granada, Gaspar Bticeiio, el sargenta. Melchor
Toruiio, el Alferez Diego Ordoiiez y los regidores Miguel de
Guevara y Bartolome Roque, dielon dos pesos cada uno, tre
ce vecinos ricos, un peso cada uno, y los restantes, desde
uno hasta cuatro reales Leccion severa pero muy litH de
la historia, los gobiernos opresores y cenb alizados ciegan las
fuentes de la riqueza y del patriotismo

En tal estado se hallaban las cosas cuando se aproxima
ron acontecimientos que anunciaban una inmediata tempes
tad, no esperada en la Provincia, y que para Granada debia
ser un azote con que el destino castigaba en la dormida ciudad
la imprudente confianza de los empleados _\

Se dirigia de las aguas del lago al puerto de San Juan un
buque mereante de Don Francisco Velasco y Sagredo Llega
do a la boca del rio Pocosol, el Capitan Miguel Martin, que en
el iba, descubrio por el lado Norte dos piragnas y en elIas de
veinte a veintidos corsarios Temeroso Velasco de ser asal
tado, regreso hasta cubrirse con el raudal de Machuca, de don
de envio aviso al Alcalde Don Pedro de aeon y Trillo, pidien
dole al mismo tiempo alguna tropa que Ie custodiara en su
viaje, hasta lIegar al mar Escribio tambien a su tio el Li
cenciado Don Pedro Garcia Nuiiez Velimbrales, cura de la
ciudad

EI 25 de J unio de 1665 lIegaron a Granada las cartas de
Velasco EI Alcalde aeon no se atrevio a reunir los vecinos,
nl a hacer preparativo alguno de defensa por habersele pro
hibido, y se limito a enviar las cartas con un correo expreso
al Gobernador Castro, 9ue se hallaba en Leon, consultandole
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si tocaria cajas y recogeria tropas, en prevencion de ataque,
para defender las personas y bienes de los habitantes

De Gl anada a Leon hay no menos de treinta y seis leguas
Si se habia prohibido al Alcalde Ocon y Trillo reclutar fuerzas
por noticias que Ie ilegaran de hailarse los enemigos en el rio,
debio dictar otras medidas de seguridad, como la de poner vi
gias, mientras no Ie enviaran ordenes a auxilios de tan larga
distancia Pero nada dispuso, y la poblacion permanecia en
el maS completo desamparo

Juan David, corsario holandes, se habia dado a conocer en
Jamaica por sus audaces aventuras Cruzaba con frecuencia
la costa de Caraco, Cartagena y Boca del TolO, con el desig
nio de asechar los navios que se dirigian a Nicaragua Un dia,
habiendosele frustrado cierta tentativa, y despues de lecorrer
el mar sin hailar nada de provecho, resolvio acometer una
empresa, peligrosa en verdad, pero que a salir airoso de eila,
habria de satisfacer su ambicion y orguilo: esta empresa era
la de introducirse por el Lago de Nicaragua y entrar a saco
la ciudild de Granada La partida de filibusteros que coman
daba se componia de noventa hombres, todos dispuestos a eje
cutar 10 que su jefe les ordenase Traia en la expedicion un
indio nicaragiiense que Ie ofrecio conducirlo, sin riesgo de ser
descubierto

Dirigiose, pues, al rio de San Juan y subia hasta la entra
da del Lago Deja aili su navio con diez hombres, al abrigo
de los glandes arboles que crecen a la orilla del agua, y tri
pulando tres canoas con los ochenta restantes, se encamino a
efectuar su proyectada aventura Proponiase dar asalto a la
ciudad a media noche, y pudo conseguir su objeto EI 30 de
J unio de 1665 a las dos de la manana desembarco en Granada
Un centinela que guardaba el paraje de la costa por donde en
traron los filibusteros, les dirigio el ;, quien vive? y eilos con
testaron que eran amigos que regresaban de la pesca Dos
de los aventureros se acercaron al centinela y Ie dieron muer
te EI indio que estaba al servicio de David condujo a los in
vasores por un ocuUo y estrecho sendero al centro de la po
blacion, mientras otro indigena, a quien eilos se habian gana
do, se encargo de ilevar las canoas a un lugar seguro, en donde

6
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se reembarcarian cuando hubiesen recogido abundantes des
pojos.

Luego que hubieron lIegado a la parte maS poblada de la
ciudad se dispersaron en pequenos grupos EI indio lIamaba a
las puertas de las casas Los moradores abrian, sin imaginal
el peligro que les amenazaba, y entonces los filibustelOs se
lanzaban sobre el inerme propietario, Ie apretaban la garganta,
y no Ie dejaban sino cuando les habia entregado Sns riquezas
para salvar la vida Dirigieronse en seguida a los templos, en
donde robaron todo 10 que hallaron de valor

Este pillaje sordo duro solo dos horas, porque habiendo 10
grade escapar de manos de los filibusteros algunos criados de
las casas saqueadas, publicaron que el enemigo estaba en la
ciudad, repicaron las campanas y dieron el grito de alarma
Los invasores, viendose eScasos en numera, se retiraron a sus
canoas y se dirigieron a la isla de Ometepe, lIevandose el pro
ducto de sus rapinas, que era de cuarenta mil escudos Fue
ron perseguidos pOI' los espanoles, pero lejos de recibir dano
de elIos, pudieron tomar algunos prisioneros, quienes pagaron
pOI' su rescate quinientas vacas que los filibusteros les obli
garon a lIevar a las embarcaciones Concluida esta empresa,
se encamino David a San Cristobal de 1a Habana (~) I

Numerosas habian sido las fragatas y cuantiosos los cau
dales de que se habian apoderado los enemigos en sus fre
cuentes correrias, desde el ano de 1640 En un informe que
con fecha 13 de Septiembre de 1665 dio el Gobernador de esta
Provincia al gobierno general, sobre el ultimo saqueo de Gra
nada, Ie decia: «Les ha lIevado sus caudales, ropa y plata acu
liada, vajillas y todas embarcaciones» Y con ser tan valiosos
los despojos de riquezas acumuladas en muchos alios de tra
bajo, y haberse causado con su perdida la miseria de laborioBos
vecinos, decia el pirata David que estimaba todo 10 robado en
10 que valia una botija de vino, en comparacion con la utili"
dad adqnirida en el reconocimiento de aquella plaza, la lagu
na, sus isletas y la isla de Ometepe, y agregaba que haria
todo esfuerzo porque en Jamaica 0 Portugal Ie diesen gente

(1) Hist des avent1l1je1~, pOl }Exmelin, Torno I, cap V
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para ocupar estos puertos, desde los cuales dominarla con fa
cilidad el mar del Sur

David habia agasajado it los indios, ofreciendoles no obli
garlos al tI abajo, ni it pagar tributos, y que les daria libel tad
de conciencia, y anunciaba que presto se hallaria en Ia plaza
del Realejo y habria de tauer las campanas de Le6n, como
habia hecho con las de Granada Ese desastroso aconteci
miento es una uti! advertencia que nos da la historia, de que
no debemos hacer it gobiernos extranjeros, sino por motivos de
gran interes nacional, concesiones de territorios inmediatos
al rio .de San Juan y al lago, porqne con esas incautas libe
ralidades se compromete la seguridad de la Republica (1)

EI Gobernador Don Diego de Castro, el Maestre de Campo
Don Pedro de Oc6n y Trillo, Don Juan de Matamoros y Fran-

(l) El SefiOI LCvy en sus Nutes oeoOldficos 'Y econdmicas sobre La Re
'Vubliea de Nica)aglla, cap I, § IX, dice 10 siguiente: .Sin embalgo, en
1665 (advenimiento de Callos II) un cumpo de phatas de HO, al mando
de Edwal d David, subiendo el rio en r:anous, se apoder aha del pt esidio de
S Callos, V desembalcando en Glanada et 2!:J de Tunio a las dos de la
mafiana, 18 all uin6 y quem6 completameme (Pt imet a vez.)

No incendialon a Granada en esa ocaslon los fUibustelos, como 10 ase
guta el Sefiol Levy 'l'engo ii la vista los infOimes odginales que sabre
aquella invasi6n dit Iglel on al Capitan Genel al el Gobel nadol Don Juan de
Salinas y Don Jos~ Antonio l.acayo y BI iones, en la epoe<.J en que fue
Alcalde TambiEm tengo a la vista las certificaciones plesentadas POl Don
Pcdto de Oc6n y TtiHo pala su defens~t Y expedidas POI Don Diego Jime
nez de Luna, Juez Pi ovisol Y Vicalio genel81 del obispado cn ausenda del
Obispo eleeto Don FI ay Alonso BI avo y Laguna, v POt el Licenciado Don
Pedlo Gatda Nunez Velimbtales ema beneficiado de aqueUa eludad; en
las que hacen una lelacion exacta de 10 aCtin ida en la invasion, que se
efectuo el 3D, y no el 29 de Junia COlhO exp}(~sa el Sefiot Levy Esos dacu
mentas aut6gt afos nada dicen sobt e incendia El Sefiol Gat cia Pelaez,
lefhiendose a 10 expucsto en Junta genelal pOl el Plesidente Meneos se
conCleta a asegulal que el filibustclo pldi6 baslimentos, amenazando con
quem81 los templos y las C<:lsas sl no se Ie daban, y que fuego se Ieth a
<1: Ometepe can algunos plisionelos Tampaeo Icl<:lcionan hecha tan notable
JExmelin, Alcedo y Xirn~nez La he omttido, pues, pel suadido de que los
invasmes s610 saque8Jon a Gtanada y captUl810n algunos vecinos, peto no
incendialon la ciudad Tambien bal ~ notal que seg11n la I elaeion de
lExmelin, el Cal sarto David se llamaba Juan, y no Ednal do como aUI rna
Levy: que efectu6 su invasi6n con ochenta hombtes v no con cJento cua
1 enta; y que no tom6 el pi esidio de San Callos, puesto que como se ha dicho
en el cueJpo de esta histolia, un indio to condujo, bUllando la vigiJancia
de los empleados de 8l1uella fOt taleza

El lecto! observall'i adelc'mte ott as difel encias entl e esta obi a y Ja del
Sefior Levy, pal ticulallnente en 10 toeaote a las fOl tificacioncs que fuelOn
levantadas pala leslstil al enemigo Soble esto s6lo adverth~ que en mi
n8llsci6n he segul.do esc\upulossmente 10 que apalcce de documentos Oil
~inales, conset vadas en el Alchivo Nacional
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cisco Mena, alcaldes ordinarios de Granada, fueron mandados
procesar por acuerd0 de la Audiencia, porque su descuido ha
bia sido tan grande que no conservaban ni un solo vigia de
los que se acostumbraba tener en los puntos dominantes del
San Juan (1)

EI tenor causado por los filibusteros a los vecinos de Gra
nada fne tan grande y tanta la zozobra en que se mantenian,
temiendo, no sin fundamento, nuevas sorpresas, que estuvieron
resueltos a abandonar la ciudad Se dirigieron al Capitan Ge
neral, manifestfmdole que Ilevarian a efecto esa resoluci6n,
para ir a poblar donde tuviesen mas seguridad sus familias
y hacienda, si no se procedia a defender la poblaci6n fortifi
cando el rio de San Juan Esa protesta, dirigida cuando todo
el reino lamentaba 10 acontecido en Granada, plodujo el re
sultado apetecido El Capitan General, Senor Mencos, pidi6
informe al Gobernador sobre los puntos siguientes:

1Q Que fortificaci6n podia hacerse que satisficiese los de
seos de la Provincia, dandole la seguridad que pedian sus mo
radores

2' En que lugar del rio pudiera levantarse la fortaleza
para resistir con buen exito los ataques del enemigo

3' La suma de dinero que deberia invertirse, f0l'mandose
el correspondiente presupuesto para hacer un calculo apro
ximado

4' Que numero de tropa seria necesario para la custodia
permanente, dadas al edificio las convenientes dimensiones y

(1) No aparece en la patte del AIChivo de Ia antigua Capitania Gene
1al de Guatemala, existente ahot a en el del Gahiel no de Nicaragua, la
causa seguida contI a el GobelnadOI Castlo, ni mendon de la pena a que
fue condenado pOl culpable en la invasion de los Carsal ios a la ciudad de
GIanada; pelO SI la iush uida coi1tt a los alcaldes OI dinal ios Don Pedt 0
de Oc6n y Tl ilIa fue sentenciado a pI ivadon del afieia de Maestl e de
Campo y a seiscientos pesos de multa, aplicados a los gastos de 1m tifiea
ciones; y D Juan de MutamolOs y FI anciseo Mena 10 fueton a que dm ante
diez anoB no pudielan set electos pata el catgo de alcaldes OIdinmios, y al
pago de quinientos pesos de multa cada uno, que debian invel Urse en el
misma abjeto Esa sentencia fue pI anunciada en 4 de Mayo de 1667 par
Don Juan de Salinas, Juez nombl ado pal a las pesquisas, Y 1efOl mada POl
el Capitan Genelal Alvalez Alfonso en 20 de FeblelO de 1668, en cuanta a
la inhabilitaci6n del aficia de Maeshe de Campo decletada contIa Oeon
y Trillo, quedanda subsistente en todo 10 demas
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comodidades y tomfmdose en consideracion las condiciones del
punto militar que se escogiese

Y 5' Con que medios podria contarse para los trabajos y
Ia manutencion de Ia tropa

EI Maestre de Campo Don Juan de Salinas y Cerda, caba
llero de Ia orden de Calatrava, que habia sido nombrado Go
bernador de esta Provincia y Adelantado de Costa-Rica, for
ma una junta de Pilotos conocedores de aquellos Iugares y de
Ia navegacion del do, para dar el informe circunstanciado que
Ie pedia el gobierno general, y despues de haber tomado en
cuenta las ventajas a inconvenientes de los divelsos puestos
en que pudiera levantarse la fortaleza, 10 evacuo, manifestan
do que no era cuerdo hacerla en el raudal de Santa Cruz, por
que teniendo al frente una elevacion que dominaba el rio, que
daria bajo los fllegos del enemigo Seiialaba como punto a
proposito para construir una torre la boca del brazuelo que
esta al Nordeste, y para hacer una atalaya grande la boca
del Taure

Los granadinos conocian el exagerado celo con que siem
pre se oponia la Junta de Hacienda de Guatemala a las mas
necesarias resoluciones propuestas por el Capitan General del
reino para dar seguridad a las plazas y puertos, en cumpli
miento de las repetidas ordenes del Rey Los miembros de
la Junta temian la responsabilidad que pudieran contraer s1
sacaban de las arcas reales siquiera un maravedi, aunque fue
ra para invertirlo en salvar el 1eino de ser presa de los crne
les y rapaces enemigos de Espana, que tan grandes esfuerzos
hacian por arrebatarle sus posesiones de America Con ese
conocimiento los vecinos de Granada se reunieron en Cabildo
el 15 de Septiembre, tres meses despues del saqueo, y aunque
habian perdido casi toda su fortuna, propusieron al gobierno
general que para la fabrica de las fortificaciones se impusiese
a los articulos que saliesen para Tierra-Firme los derechos
siguientes a cada fragata cincllenta pesos, a la botija de vino
un pel30, al cajon de tinta cuatro reales, al zurron de sebo, al
quintal de jarcia, a Ia petaca de cebadilla y al cajon de taba
co, un real, y de ese modo a los demas que se embarcasen en
los puertos del Realejo, Nicoya y la Caldera Pedian tambien
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que en la entrada se cargasen dos pesos a cada fardo de ropa
Si Ia invasion se efectua, decian los granadinos en su repre
sentacion, sera general por tanto, generalmente deben gra
varse las me, caderias de todas las provincias Y ciertamen
te, no era justo que solo Nicaragua hiciese sacrificios para
cubrir los pnertos por donde los filibusteros podian entrar y
posesionarse de todo el reino Indicaban, apoyados en esa ra
zon, que todas las rentas, desde las de Guatemala hasta las de
Costa-Rica, contribuyesen con alguna cantidad, y que se apli
caran a aquellas obms las encomiendas que vaca' an Fueron
comisionados para llevar Ia correspondencia a Guatemala el
Sargento Mayor Gonzalo de Nogue, a Rebolledo, Procurador
Sindico general, y Luis Marin, Procurador del numero, que
igual pretension llevaba en nomb'e de la ciudad de Segovia

EI Capitan General recibio a los comisionados can mues
tras inequivocas de interes Se impuso del contenido de la
exposicion, y de muchas cartas que de estas provincias Ie ha
bian dirigido personas respetables, demostrandole la necesi
dad de fortificar el rio de Sau Juan Tomo en consideracion
las reales cedulas de 5 de Diciembre de 1649, de 17 de Julio
de 1661, las mas apremiantes de 23 y 30 de Enero de 1663,
en que el Monarca con especial solicitud Ie ordenabll la de
fensa, y otra que Ie llevaron los Senores Noguera y Marin,
destinada a pedir informe del estado de los puertos y la disci
plina de la tropa que los custodiaba, y reconociendo el peli
gro de nuevas invasiones con crecido numero de forajidos
traidos de Jamaica, dispuso que se tratase del asunto en Jun
ta de Hacienda, y que por escrito dieran su pa,ecer los in
dividuos que Ia formaban, sobre los puntos siguientes

1- Si convendria levantar Ia fortaleza que solicitaban el
Ayuntamiento y vecindario de Granada

2- Si se podria tomar con ese importante obieto dinero
de la hacienda del Rey

Y 3. De que medios se valdrian para c' ear otros fondos
y dar a las obras la necesaria solidez

El 13 de Octubre de 1665 se reuni6 la Junta Puesto en au
COllsideraci6n el primer punto, no present6 dificultad ningu
na, pero con respecto !II segundo, el Oidor Doctor Don Juan
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de Garate y Francia se opuso a su admision, diciendo: que el
dinero de la hacienda real no podia tocarse que la guarni
cion de la fortaleza debia formarse de los encomenderos por
si 0 representados por sus escuderos, y que los doce mil pesos
para la construccion del castillo se 1 ecaudasen de los vecinos
ricos de 1a misma Provincia, «pues siendo ellos los aprove
chados no era razon quisiesen estar defendidos a costa ajena,
mayormente siendo los vecinos de Nicaragua los mas ricos e
interesados en el eomercio que hay en todas las provincias»
ConcIuia el Oidor, manifestando que tambien podia pedh se
un donativo en las demas gobernaciones del reino, y que de
ese modo, no solo se evitarIa tomal cosa alguna del leal te
soro, sino que ni aun seria necesario retardal el envio de di
nero a la Peninsula, «para ayudar en sus aprietos a Su Ma
jestad, ya que los habitantes de estas provincias no partici
paban de las calamidades que sufrian los de Espana»

Siendo los nicaragiienses los aprovechados, no es razon
quieran estar defendidos a costa ajena, decia el Oidor Gara
te Seguramente pensaba que el Rey no tenia obligacion ni
Inteles en defender a sus slibditos Ese repugnante egoismo
reconocia por causa la centralizacion del poder, bajo un go
bierno abso1uto, opuesta al instinto social de la propia con
servacion «La sociedad, ha dicho un gran orador espanol, no
es una aglomeracion de individuos, es un ser real, individuo
superior, con vida propia, con propias facultades Sumados
tod,os los hombres no darIan 1a fuerza colectiva, 1a vida mul
tiforme, 1a inteligencia poderosa, el espiritu, que a manera del
aire, no se palpa en ninguna parte y esta en todas y se llama
sociedad» (1)

E1 Hush ado Capitan General, Senor Mencos, no penso como
el Oidor Garate, sino que convenia no perder tiempo y dar
principia cuanto antes a 1a fabrica de las dos torres fuertes,'
que recIamaba 1a ciudad de Granada, que aconsejaban perso
nas conocedoras del riesgo de nuevas invasiones en qne esta
ban estos pueblos, y que senalaba la experiencia adquirida en
recientes sucesos El patriotismo del Senor Mencos formaba

(1) Don Emilio Castelal, Cuestiones polHicas y sociales
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contraste con la timidez de la Junta Dispuso que el Gober
nador de Nicaragua, con intervenci6n de los tenientes de of!
ciales reales, tomase ocho mil pesos del tesoro del Rey, los que
deberian devolverse con 10 que se reuniera para levantar aque
lias fortalezas, y ofreci6 que si fa!taba dinero cuando hubiese
que enviarlo a Espana, el 10 supliria de su caudal

EI dia 17 Se leunieron nuevamente el Capitan General y los
miembros de la Junta de Hacienda, con objeto de discutir el
tercer punto consu!tado, a saber de que medios se valdrian
para crear otros fondos y dar a las obras la necesaria solidez
Se resolvi6 10 que debia esperarse del espiritu que dominaba
en aqueJla corporaci6n que se gravaran solamente Ids frutos
y efectos del comercio de esta Provincia, en su salida por los
puertos de ambos mares, y los que entraran por el Sur pro
cedentes del Peru y Tierra Firme, y que se pidiera un dona
tivo a los habitantes de Nicaragua

Al solicitar el Gobernador Salinas, de acuerdo con el Ca
bildo de Granada, que se gravasen los efectos del comercio ex
terior, no se limit6 a los de esta Provincia pedia tambien
que 10 fuesen los de las otras del relno «De hacer pIe aqul
el enemigo, decia, se sigue la inseguridad del Callao, Balles,
Panama y demas puertos de la costa» La Junta no atendi6
a las consideraciones de aquel celoso empleado, y cbmo de
bian pagarse los ocho mil pesos que se tomaran del real teso
ro 6 se devolvleran al Capitan General, con el donatlvo que
se recaudase en esta Provincia y con el producto del impuesto
sobre las mercaderias del comercio de estos puertos, qued6 sen
tado el extrano principio de que Nicaragua por si sola debia
hacer los gastos de su defensa Asi se prescindia de la obli
gaci6n que el soberano tlene de proteger a los pueblos contra
toda violencia exterior, y se llevaban los intereses del Monar
ca hasta el exagerado punto de separarlos completamente de
los del estado, contra las terminantes reales ordenes dirigidas
al Capitan General

Cuando los enemigos se apoderaron de Campeche por asal
to, e[ Fisca[ Esquivel pidi6 a[ gobierno de Mejico, que tomase
las encomiendas de [a Provincia por tres anos, para [a manu
tenci6n de los presidios y de la tropa que custodiase las for-
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tificaciones levantadas En este hecho, que producia la venta
ja de acostumbrar a los encomenderos a vivir de su propio tra
bajo, se fundo el Gobernador de Nicaragua para hacer igual
solicitud Pero no se tomo en consideracion, y desde que se
tuvo conocimiento de las dificultades que presentaban los em
pleados superiores del reino al tratarse de los fondos pedidos,
se pudo comprender que las fortalezas que se construyeran
para resistir a los ingleses y franceses en su frecuentes inva
siones, no tendrian otra calidad que la de obras provisionales
Para hacer c6mprender a las autoridades de Guatemala 10
que exigia la situacion de esta Provincia, el Gobernador, ani
mado de laudable celo, les habia enviado un mapa del rio y
lago, comprendiendo en ella costa del Norte de Punta-gorda
a Suerre y la del Snr hasta el Realejo, y un croquis de la for
ma y consistencia que convendria dar a las fortalezas

Aun no habia podido Salinas comenzar los trabajos cuan
do Ie lIego noticia de hallarse catorce bajeles de enemigos a
la vista de Panama y de haber indicios de que se encaminaban
a Granada Don Juan Lopez de la Flor, Gobernador de Costa
Rica, aviso tambien a Salinas que los comandantes de aque
1I0s bajeles habian enviado fuerzas a Chirripo (Matinal, las
que daban a entender que solamente querian abastecerse y es
perar que creciera el rio, para venir a Granada por el Lago

No teniendo Salinas la tropa ni los elementos de guerra
suficientes para defender los puertos y la Provincia contra las
numelOsas fuerzas que se acercaban, pidio doscientos hombres
al Capitan General, y Ie informo que tenia en lista cuatro
cientos soldados del pais, pero sin disciplina y aun sin cabos,
porque estos se hallaban a veinte 0 treinta leguas de distan
cia y eran tan desidiosos y abyectos, que podian pasarse al
enemigo En otro informe comunico el Gobernador haber dado
principio a los trabajos de fortificacion, con solo setecientos
pesos que habia en la caja

El Sefior Mencos, haciendose cargo de la gravedad de las
circunstancias, congrego a los miembros de la Junta de Ha
cienda, para acordar las medidas que debian dictarse En esta
vez la honorable Junta se mostro mas docil que antes, dispo
niendo enviar al Gobernador Salinas alguna tropa, aunque no
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toda la que pedia, y facultal10 para que tomase tres mil pe
sos del fonda de barlovento, los que serian devueltos con el
que se crease pal a la defensa EI Capitan General, siempre
generoso, convino en ser reintegrado de sus ocho mil pesos
despues del pago de los tres mil que mandaban tomar del real
tesoro

Al dar a entender los filibusteros desembarcados en Ma
tina el proposito de venir a Nicaragua, quisieron sin duda apar
tar del animo de aquelJos vecinos la sospecha de que su ver
dadel a resolucion era la de invadir a Costa-Rica A media
dos de Marzo de 1666 se presentaron en aquella costa treinta
y ocho embarcaciones de enemigos En Doype, punta de tie
rra que entra en el mar, empezaron a const! uir casas y a for
tificarse, y el a cosa averiguada que tenian el intento de po
sesionarse de Costa-Rica para dominar el mar del Sur

En 17 de Ablil, el corsario ManfJet (1) desembarco con
ochocientos hombres en el valle de Matina y marcho al inte
rior hasta lJegar al sitio de Turrialba, a ocho leguas del puer
to EI Sargento Mayor Alonso de Bonilla con solo ocho sol
dados los obligo a retlOceder, hasta desalojarlos de la Pro
vincia Los costarricenses capturaron ados piratas, a quie
nes hallalOn en el camino, estropeados y sin poder 9Vir Pre
guntoles el Sargento Mayor por que habian abandonado el
campo con tan debil resistencia, y ellos contestaron que por
halter visto un ejercito numeroso Los del pais tuvieron ese
enor por un milagro con que los habia favorecido la Reina
de los cielos, venerada en el pueblo de Ujarras, pero 10 que
sucedio, con probabiJidades de cel tidumbre, fue que una in
digena de las inmediaciones se encontro con los piratas, y que
interrogada por Manflet, ella Ie dijo que el resto de las tro
pas de la Provincia Ie esperaba en pasos estrechos Entonces
el Comandante de los filibusteros regreso, con el proposito de
volver a Cartago

Ese nuevo acontecimiento produjo bastante inquietud en
Guatemala EI Capitan General convoc6 a Junta de Hacien
da, en 29 de Mayo, para dar conocimiento a las personas que

(1) lExmeliIl Ie Barna (Mansfeld.
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la formaban de las cartas del Gobernador de Costa-Rica y
tratar sobre las medidas que debieran tomarse en situacion
tan grave Se dedaro a Costa-Rica en estado de invasion y
se faculto al Gobernador para gastar del real tesoro 10 que
fuera necesario Previendo que no hubiese dinero en las ca
jas de aquella Provincia, se dispuso situar a prevencion ocho
mil pesos en las de Nicaragua.

Habiendo recibido el Capitan General nuevos avisos de 10
que podia ocurrir en esta Provincia y de 10 que sucedia en Cos
ta-Rica, hizo formar Junta de Guerra, a la que concurrieron
el Obispo, los oidores, los oficiales reales, alcaldes ordinarios,
alcaldes mayores, algunos capitanes y personas notables de la
Capital EI Sefior Mencos abrio la sesion y tomo la palabra
para informar a la JU,nta sobre las iniquidades que los fili
busteros cometian en Tierra-Firme y Nueva Espafia y las que
ya se anunciaba que ejecutarian en Nicaragua y Costa-Rica,
sin oposicion ninguna, por hallarse indefensas y tenerlas el
enemigo tan a mano Manifesto sus fundados temores de que
los ingleses subieran nuevamente el Desaguadero, la obliga
cion que tenia de defender las provincias que el Rey habia
puesto bajo su cuidado, y su resolucion de pasar a Granada
con dos compafiias, sin tomar en cuenta sus setenta afios

Cuando el Capitan General hubo terminado su discurso,
pidio la palabra el Oidor Garate Reconocia el peligro en que
estas provincias se hallaban, de ser invadidas por el enemigo,
«aunque siempre como ladron ratero, sin arriesgar nada y
aprovechandose del descuido de las autoridades», como 10 ha
bia hecho en Granada, pero juzgaba que el envio de las dos
compafiias de tropa era innecesario, suponiendo que en aque
lIa ciudad podian levantarse cuatrocientos hombres y hasta
mil quinientos en toda la Provincia

En seguida hablo el Obispo Rivera, y en un razonamiento
que revelaba su buen juicio y la entereza de su caracter, ex
preso: que ya no era tiempo de discutir si lIegaria el enemigo
a nuestras costas, sino de dictar las provindencias indispen
sables a la defensa Ya se ha visto, dijo, que entro y saqueo
en Granada, que penetro en las montafias de Costa-Rica hasta
las cercanias de Cartago, que esta posesionado de la isla de
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Santa Catarina, en donde ha construido casas, y que por cier·
to no debe estar sentado mano sobre mano En fin mani
festo que en casos como el presente debian gastarse dineros
de las reales cajas

No quedaron en aquel estado las disputas entre el Capitan
General, la Audiencia y la Junta de Guerra tan inoportunas
como perjudiciales al buen gobierno y a la seguridad de estas
provincias, amenazadas de cerca por el enemigo Los animos
se irritaban mas y mas con el calor de discusiones en que ya
intervenian el amor propio y las antipatias personales y de
corporacion EI Capitan General expreso su confonpidad con
la opinion de la mayoria de los concurrentes, pero tambien
manifesto su disgusto por las ciegas resistencias que Ie pre
sentaron los oidores, de quienes habia esperado eficaz coope
racion, correspondiendo a la voluntad del Monarca Convoc6
a Junta de Hacienda para tratar acerca del dinero que debia
invertir en su expedicion y en las obras de defensa En ella
encontro las mismas imprudentes resistencias que en la Junta
de Guerra, las mismas acaloradas discusiones con que podia
turbarse profundamente la paz del reino y comprometerse la
existencia de estos pueblos

EI 17 de Agosto se reunieron los llamados a d~~idir cual
seria la suerte de Nicaragua y Costa-Rica en los conflictos de
una invasion, cual la actitud que tomaran para evitar tantas
lagrimas que debian derramarse, tantas victimas que acaso
quedarian inmoladas en el mismo suelo patrio por la, fero
cidad de hordas desenfrenadas, tanta devastaci6n de propie
dades adquiridas por el improbo trabajo del pobre indlgena,
quien con sobrada raz6n podia decir "i. de que sirve derra
mar nuestra sangre para saber si Cesar 6 Pompeyo sera nues
tro Seiior1» Es de suponerse que los oidores tuviesen grande
acopio de luces para sentenciar asuntos judiciales, apoyados
en las doctrinas de Bartulo, Baldo y Juan Andres i. Tendrian
tambien el delicado tacto y la entereza necesaria para domi
nar situaciones politicas dificiles1 Vamos a verlo

Pidi6 la palabra el Oidor Garate, orador de la Audiencia,
y dijo: «que S M solo queria Se gastasen sumas de su real
hacienda en casos de invasion actual, como la de Costa-Rica,,
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mas no en prevenciones de invasion contingente y dudosa, como
las que se les anunciaba; y que no era de parecer se sacasen
dineros para prevenciones, por importantes que parecieran»
No consideraba el Oidor que siguiendose su opinion, los soco
rros vendrian cuando los filibusteros, cargados dc despojos
hubieran regresado a sus navios, y que las tropas auxiliares
se encontrarian con un cadaver y no con un pueblo vigoroso y
activo

EI Capitan General contesto a Garate Ahi estan, dijo, las
cedulas en que S M me ordena la defensa de aquel]as pro
vincias En elias no aparece la Iimitacion que supone su se
noria No puede haber defensa sin prevenciones, ni preven
ciones sin gastos, particularmente en provincias despobladas
donde no hay disciplina ni dinero, y que son, por otra parte,
las maS interesantes que S M tiene en las Indias Si el ene
migo las ocupa sera dificil recuperarIas, aunque se apliquen
todas las fuerzas y caudales de America, pues no faltaran na
ciones poderosas que Ie den su proteccion y valiosos auxilios
Pienso, proseguia el Capitan General, verdadero representan
te de la monarquia, pienso que es deservicio de SMaventu
rar la defensa de importantes provincias, por excusar gastos
leves de la real Hacienda, pienso que tambien 10 es no ocurrir
oportunamente como 10 piden los gobernadores, como juzgan
las personas que discurren sobre la materia, como 10 deman
dan los sentimientos humanitarios del que no es indiferente a
los males ajenos Los Senores oidores opinan de otro modo,
porque son muy inteligentes y celosos

Las controversias entre los empJeados que disponian de los
destinos de todo Centro-America, siguieran con el mismo ca
lor Los gobernadores de Nicaragua y Costa-Rica pedian so
corras, y el Capitan General no podia enviarselos, porque te
nazmente se negaban los encargados de custodiar el real tesoro

Parece que el prudente Senor Mencos, reconociendo la Im
posibilidad de dar auxilios a las dos provincias, queria po
nerse al abrigo de los cargos que se Ie hicieran por no haber
cumplido las repetidas 6rdenes del Rey Para conseguir ese
objeto Ie era necesario exhibir en toda su extension la resls
tencia de sus opositores y el extremo a que l]evaban su celo
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por una pequena suma de dinero, sin reflexionar sobre la mul
titud que perderia sus hogares 6 seria perseguida y sacrifica
da en su persona, su moral y sus intereses

En 27 de Septiembre convoco a los miembros de la Junta,
para someter a su votacion cuatro puntos en que se revelaba
su proposito. Eran estos

«1' Sf enfermandose 0 muriendo la poca gente que tiene
el Gobernador de Costa-Rica, se Ie enviaran cien hombres que
pide pagados, y de donde »

«2' Si estando faita de pago la poca gente que el de Ni
caragua tiene en la guarnicion del rio, por no ser suficientes
los medios destinados para ello, y recelar 10 dejen solo, podra
gastarse 10 precise e inexcusable de la Hacienda real »

«3' Si las noticias de invasion son vagas, para excusar
las prevenciones y gastos, y si persistiendo en la costa el ene
migo, yendo y viniendo para hacer 10 uno y 10 otro, se deba
aguardar al tiempo que vaya entrando y penetrando la tierra,
estando los socorros tan distantes que no lleguen tarde»

«Y 4' Si par no gastar alguna parte de la Hacienda real,
6 segUn el estado que tienen los fuertes y su guarda, debe po
nerse a contingencia una de las dos provincias 0 entrambas,
a riesgo que para recuperarse sean necesarias fuerzas de es
tos reinos y de los de Espana, con mayor detrimento de la
Hacienda real »

No podia el Presidente ser mas claro y preciso Los oi
dores tenian que serlo tamblen, porque las evasivas habrian
pregonado su mala fe ante la Corte y ante la monarquia toda,
haciendolos aparecer como conjurados contra el patriotismo y
el buen sentido

Pidio la palabra el Oldor Garate: en cuanto al primer pun
to, dijo, ya he manifestado que Costa-Rica, tan faita de me
dios, es acreedora al socorro Pero debe tenerse presente que
segUn las ordenes de S M no se puede gastar suma ninguna
de la real Hacienda, sino en los casos de invasion actual; y
como a la vez no la hay en Costa-Rica, carece esa Provincia
del derecho a los socorros que su Gobernador solicita Debo
asimismo recordar 10 que ya he dicho en la Junta anterior, a
saber, que no se puede gastar el tesoro del Rey en presidios y
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otras prevenciones, por simples recelos como 10 de otros ma
les que son contingentes Asi, si el Senor Capitan General juz
ga utiles esas obras, puede ver como las hace sin tocar el di
nero de las reales cajas

Sobre el segundo punto se expreso asi: los fuertes de Ni
caragua aun no estan casi empezados, y en ellos se ha gastado
mas de 10 que se penso al principio No se sabe cuanto han
producido los arbitrios dictados para crear fondos, ni si se
han entablado de modo que rindan todo 10 que debia espe
rarse No hay duda, en esto ha habido omisiones de parte de
los encargados y es preciso acomodarse a 10 que fueren rin
diendo, interin que S M con noticias repetidas de las inva
siones ordena 10 que mas convenga.

Respecto del tercer punto repitio sus razones anteriores
Las noticias de invasion, dijo, son vagas, y por estos recelos
no podemos extendernos a gastar el corto caudal que S M. tie
ne en estas provincias

En orden al cuarto punto manifesto: sobre exponer las
provincias a nuevas invasiones, pienso que debemos estar pre
venidos y en vela, la gente preparada con buenos ejercicios,
arlnaS y municiones, vigias y atalayas Ya hemos hecho esto,
dando repetidas ordenes, que es cuanto podemos en cumpli
miento de nuestro deber las contingencias, malos sucesos y
casos fortuitos que despues de esto sucedieren no podran co
rrer por nuestra cuenta

Es de suponerse que las contestaciones de Garate habian
sido antes discutidas y aprobadas en III Audiencia, puesto que
los Oidores Don Diego Valverde, Don Sebastian Caballero de
Medina, el Fiscal Don Pedro Miranda Santillan y el Tesorero
Damian de Ochaita se Iimitaron a manifestar su conformidad

EI Presidente no podia conformarse con ese voto contra
dictorio, capcioso y egoista, tan opuesto a los deseos del Rey,
como a la proteccion que exigian estas provincias, siquiera
para calmar la justa inquietud en que se mantenian sus des
amparados vecinos Tomo la palabra y dijo: que no estaba
de acuerdo con el modo de pensar de la mayoria, porque el
entendia de otro modo los despachos del Monarca que sen
tado el principio de no pqder hacerse gastos para evitar in-
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vasiones, dificultosa Ie serfa la defensa de estas provincias,
hallandose a tanta distancia; y que resuelto a cumplir con
lealtad y firmeza la voluntad del Rey, estaba decidido a venir
a Granada, no obstante sus setenta anos y sus achaques, como
10 habia antes manifestado, aunque Ie costara la vida Con
cluyo diciendo: reservo 10 mas que pudiera anadir, pero dare
cuenta a S. M. de todo 10 que por aqui pasa

Si antes pudiera haber sido legal la oposici6n del Oidor y
de los oficiales reales a la entrega del dinero que se solici
taba, por no tener ordenes directas del Monarca, dej6 de ser
Io desde el momenta en que el Capitan General se, hacia res
ponsable La resistencia en este caso era caprichosa, incon
veniente e injusta, porque con ella se ponian obstliculos al
cumplimiento de apremiantes disposiciones reales, porque ya
no podian sus autores alegar la responsabilidad que los habria
detenido, y porque comprometian imprudentemente la vida y
los intereses de los habitantes de Nicaragua y Costa-Rica

Las negativas de los Oidores eran nubes que oscurecian el
cielo de las provincias amenazadas y que babrian sido peli
grosas para la paz publica, bajo un orden social menos desp6
tico i Pobres pueblos: sin autonomia, sin medios de existen
cia, sin elementos de defensa, sin celajes que al\U1l,braran su
oscuro porvenir, codiciados por bordas que pretendian devo
rarlos como el tigre su presa, y sometidos a poderes preocu
pados que con punible indiferencia miraban sus desgracias!

Ninguna resolucion dicto la Junta, pero las disputas en
tre los Oidores y el Capitan General continuaron con mas
amargura, por haberse convertido en personales EI Senor
Mencos, sin duda conociendo la posici6n en que se ballaba co
locado y temiendo llegasen falsos 0 exagerados informes al
Gobierno de Madrid sobre su conducta en este enojoso asun
to, quiso traer en la expedici6n que preparaba, al hombre mas
celoso por los intereses reales, Ii su opositor mas tenaz, Ii su
mas franco rival, y en virtud de facultades legales nombr6
al Senor Garate Auditor general de guerra y Superintendente
de los trabajos de fortificaci6n; para que el cuidase de la bue
na inversi6n de los fondos y reconociese la utilidad y solidez
de las obras.
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EI Senor Mencos daba muestras inequivocas de que por
sus venas alm circulaba con violencia la sangre generosa de
aquellos heroes castellanos que durante dilatados siglos lucha
lOn con denuedo inaudito conquistando su perdida libertad.
Pero el Qidor no estaba dispuesto a aceptar las molestias y
privaciones de tan larga y peligrosa jornada, y pidi6 al Capi
tan General revocase el nombramiento EI Seilor Mencos de
cret6 se estuviese 6 10 prescrito; pero 10 revoc6 la Audiencia
por fallo pronunciado en apelaci6n que Garate interpuso, dan
dose de ese modo idea exacta de la imperfecci6n de un siste
ma en que el Tribunal de Justicia, que s610 debia ser superior
en el orden judicial, enervaba las medidas administrativas dic
tadas por otro superior, encargado inmediatamente de la con
servaci6n del orden publico y de la seguridad exterior del reino

Con tantas dificultades y oposiciones, con tan escasos re
cursos, con el desconcierto del Gobierno y la indisciplina de
la tropa, no podia infundir confianza a la generalidad la expe
dici6n del Seilor Mencos a regiones en donde por tener que lu
char con eJ clima y osados enemigos, necesitaba de tropas
bien pagadas, entusiastas y aguerridas EI Ayuntamiento de
Guatemala, por medio de una diputaci6n, y gran numero de
personas cuerdas Ie expresaron sus temores, haciendole ver
ademas la falta que su persona haria en la capital del reino,
aun para disponer una vigorosa defensa contra las agresiones
extranjeras

Una circunstancia inesperada di6 termino a tantas dispu
tas Cuando estaba pr6ximo a salir para esta Provincia, re
cibi6 el Seilor Mencos comunicaciones de Espaila, en que se Ie
manifestaba estar nombrado Capitan General Don Sebastian
Alvarez Alfonso Rocica, Seilor de la Casa de Caldas y Caba
llero de la orden de Santiago Con esta nueva desisti6 de sus
proyectos y se encamin6 a la Corte i Cuautas razoues hay
para creer que ese nuevo nombramiento fue obm de las intri
gas de los enemigos del Capitan General, combinadas con anr
ticipaci6n en Espaila!

Pero bien ;, eran fundados 6 no los temores del Seilor Men
cos y los informes que sobre nuevas invasiones dirigian los
gobernadores de Nicaragua y Costa-Rica? EI saqueo de Gra-

7
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nada, la incursi6n hasta Turrialba, la sorpresa dada por el
enemigo en Campeche y las frecuentes alarmas en Tierra-Fir,
me justificaban a aquellos empleados y alejaban la sospecha
de que pudieran estar preocupados por vagos temores

Np terminaremos este capitulo sin hacer relaci6n de las in
vasiones que efectu6 en las costas de Centro-America Juan
Nau, lIamado el Olones por haber nacido en las Arenas de 010
na Fue este uno de los mas famosos aventureros del ai
glo xVII Su osadla, lIen6 de asombro a todas las nacionea,
y la fortuna con que lIev6 a cima extraordinarias empresas Ie
hizo ser considerado como una potencia maritima,l y segUn
Voltaire, casi Ie convirti6 en un gran conquistador

Desde muy joven habia salido de 'Francia y comprometido
se al servicio de un propietario de las islas de America, con
quien estuvo tres afioa, pero habiendo oido hablar de los bu
caneros que ocupaban la costa septentrional de Santo Domin
go, se resolvi6 a adoptsr su genero de vida, propio del carac
ter inquieto y atrevido que ya daba a conocer En sus pri
meras hazanas manifest6 10 que mas tarde seria

No corresponde a nuestro prop6aito hablar de todas las
aventuras que emprendi6 el Olones Diremos solamente que
en la Tortuga, Campeche, la Habana y Venezuela sembr6 el
terror entre los colonos de Espana y di6 pruebas inolvidables
de su valor y crueldad

Despues de haber saqueado el puerto de Maracaibo en
Tier! a-Firme, aunque recogi6 grandes riquezas, no se consi
der6 satisfecho, porque siendo muchos los filibusteros que ha
blan tornado parte en aquella empress, era corta la pordon
que a cada uno correspondia en la distribuci6n de los despo
jos Detennino, pues, invadir las ciudades cercanas a1 Lago
de Nicaragua, aprovechandose de los servicios que podia pres
tarle un indio nicaragilense que andaba en su partida Co
munic6 este proyecto a los compaiieros, asegurandoles que ha
Harian tesoros inmensos, y habiendo ellos ac~ptado, les reci
bi6 juramento de obediencia

Dirigi6se a Mata-mano, que esta sl Sur de Is isla de Cuba
Habia en aquel lugar muchos pescadores de tortugas, y el
Olones Hevaba el pr9Pqsito de robarles sus canoas, porque ten-
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dria necesidad de elias para introducir sus tropas por el rio
de San Juan Apoderado de esas embarcaciones, tomo la ruta
del Cabo de G, acias aDios

Durante el trayecto los filibusteros pusieron al pairo sus
buques, y la corriente que se dirige siempre hacia el Oeste los
hizo entrar en el golfo de Hondbras, del cual no pudieron sa
lir, no obstante los esfuerzos que hicieron Las embarcaciones
pequenas, por ser veleras, habrian podido retirarse, perc como
el navio del OIones era el piincipal y sin el nada podia hacer
se, tuvieron que esperarlo

AI mes de plOcurar en vano continuar la ruta que se ha
bian propuesto, vieronse obligados a arriba' a un puerto, con

- el objeto de abastecer sus naves Enviaron las canoas en bus
ca de viveres, a cargo de algunos conocedores de aquellas cos
tas estos se dirigieron a un rio cuyas 'iberas estaban pobla
das por indios a quienes los aventureros dieron el nombre de
orejones, pOl tener muy grandes las orejas Provistos de maiz
y ot,os bastimentos que arrebataron a los naturales, volvieron
los de las canoas a donde sus companeros les aguardaban Disc
cutieron sobre si convendria plOseguir con tantas dificultades
la expedicion al Lago de Nicaragua, 0 si seria mejor dete
nerse durante cuatro 0 cinco meses en las costas del golfo
de Honduras, saqueando las poblaciones de espanoles, y ha
biendo prevalecido esta ultima opinion, se hicieron a la vela
y caminaron' a 10 largo de la costa En pocos dias lIegaron
a Puerto de Caballos, en donde encontraron un navio espanol
y doce chalupas, el primero con veinticinco canones, de todo
10 cual se apoderaron, 10 mismo que de algunas mercancias
que encontraron en el buque

Desembarco el OIones en Puerto de Caballos, sin que Ie hi
cieran resistencia Nada que robar hallo en las tiendas man
do incendiarlas e hizo poner en tortura a sus duenos para que
confesaran donde tenian ocultas sus riquezas A los que se
negaban a mostrarle las casas de los vecinos mas acomodados,
les daba de sablazos A un mulato, despues de hacerle expe
rimentar los mas crueles tormentos, 10 arrojo vivo al mar,
atado de pies y manos, para que su muerte sirviese de escar
miento a otros dos que no querian conducir a los invasores
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hacia la villa de San Pedro Aterrorizados los mulatos, pro
metieron lIevarios Entonces el Olones orden6 su gente de
este modo los navios se dirigieron a reconocel la costa, y el
se encamin6 a San Pedro con tl escientos hombres, a quienes
protest6 que siempre estaria a su lado en el peligro, pero que
si alguno desmayaba 6 intentaba volverse, Ie darla muerte

No habian andado tres leguas cuando encontraron una em
boscada de espanoles, atrincherados detras de unos paredones,
en un desfiladero que era imposible evitar, a causa de la es
pesura de los bosques y de las malezas que cubrian el suelo
No perdi6 la serenidad el OIones: 10 primero que hiz'o fue ase
sinar a los dos mulatos que Ie servian de guia, y en seguida
atac6 a sus adversarios con tan extraordinario impetu, que
pronto puso en fuga a los pocos que no cayeron en sus manos
Acab6 de matar a los heridos e interrog6 a los prisioneros so
bre las causas que los habian movido a alistarse a la defensa
Ellos respondieron que habiendo algunos esclavos fugitivos de
Puerto de Caballos esparcido la voz de su lIegada, los habitan
tes de San Pedro habian comprendido que irian a atacar ia
villa, por 10 que los aguardaban atrincherados en el camino, y
agregaron que ademas de esa emboscada encontrarian otras
dos mas fuel tes antes de lIegar a la poblaci6n Volvi6 a inte
rrogar separadamente a casi todos los prisioneros, dejando s610
tres, a quienes pl egunt6 si habia otro camino que condujera
a San Pedro, y respondieron que no Enfurecido el OIones,
mando atar a uno de ellos a un arbol, y que Ie abrieran el
vientre, en presencia de los otros dos, asegurando a estos que
igual muerte tendrian si no Ie mostraban otro camino Pero
cuando se convenci6 de que en realidad no 10 habia, resolvi6se
a seguir el que lIevaba, aunque mas prevenido contra las em
boscadas que Ie habian anunciado

Pronto descubriero::l los filibusteros la segunda Antes de
que ellos se acercaran, los espanoles la abandonaron y fueron
a juntarse con los de la tercera emboscada, que se hallaba
como ados leguas de la villa Sin duda comprendieron que
solo unidos podian presentar alguna resistencia a los invaso
res Estos, fatigados del camino, del hambre y de la sed, se
vieron obligados a pasar la noche en el bosque, poniendo cen-
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tinelas en los lugares que creyeron convenientes, y al siguien
te dia prosiguieron su marcha

Por fin llegaron a las afueras de la poblacion, resueltos a
penetrar en ella 0 a perecer antes que retirarse Los espa
iioles les aguardaban fortificados en la entrada En vano bus
caron los filibusteros oh 0 punto por donde pasar toda la villa
estaba rodeada de trincheras y de fangos sembrados de espi
nas, que impedian el transito, especialmente a los que iban
descalzos

Tantas dificultades no hicieron mas que aumentar el va
lor del Olones, quien arengo a sus tropas, animandolas a arros
h ar el peligro Despues las condujo al combate

Los defensOl es de la villa, apenas divisaron a sus enemi
gos, los saludaron con un caiionazo, y luego dispararon sus
mosquetes, pero los filibusteros estuvieron tan listos a echar
se boca abajo, que no recibieron daiio alguno Terminada la
descarga de los espaiioles, el Olones y los suyos dispararon
sobre aquellos, aunque procurando economizar la polvora por
ser escasa Duro la lucha cerca de cuatro horas y fue tan por
fiada por una parte como por la otra Cansados los aventu
reros se resolvieron a arriesgarlo todo y lanzaronse sobre sus
adversarios, quienes al ver tan inesperado arrojo se lIenaron
de terror y facilitaron a los invasores el triunfo EI Olones
perdio en esta accion como treinta hombres y tuvo veinte h~

ridos, poco mas 0 menos
Permanecio quince dias en la villa, al cabo de los cuales

propuso a sus compaiieros el proyecto de ir a reforzarse al
mar, para acometer en seguida la ciudad de Guatemala Pero
todos juzgaron temeralio semejante proposito, tanto por 10
largo y dificultoso del camino, como porque ellos solo eran
quinientos, y la capital contaba con mas de cuatro mil com
batientes

Viendo la oposicion de sus soldados, conformose el Olones
con robar la villa de San Pedro, en donde no hallo gran pro
vecho, pues sus habitantes el an pobres y solo se dedicaban al
cultivo del indigo Si hubiera querido llevarse algunas car
gas de ese articulo habr1a realizado no menos de cuarents mil
escudos, pero el buscaba solamente dinero Aseguro a los
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presos que si no Ie entregaban 10 que tuvieran escondido, da
rla fuego a la villa, y como elIos se negaran a satisfacer ta
les exigencias, diciendole que hiciera 10 que fuese de su vo
luntad pero que nada tenian que darle, puso por obra su bar
bara amenaza Terminado el incendio, retirose con sus solda
dos a la costa del mar, para juntarse a los filibusteros que
habian quedado agual dandole en las embarcaciones cuando el
se interno en territocio de HondUl as

Aseguraronle algunos, fundados en informes de varios in
dios a quienes habfan capturado, que en un rio llamado de
Guatemala, esperaban los espanoles un navio de seteeientas 11
ochocientas toneladas, que llegaba regularmente todos los aiios
de Espana, conduciendo los efectos de comercio para el consu
mo del reino Este se comunicaba poco con los galeones del
Rey, por 10 que algunos cornel ciantes habian solicitado y ob
tenido del gobierno y de la Casa de Contratacion, permiso de
enviar anualmente el navio Traian de la Peninsula hierro,
acero, papel, telas de pano y de seda, azafran, aceite y otros
articulos, y llevaban en cambio pieles, zarzaparrilla, indigo,
cochinilla, jalapa y mechoacan

Torno el OIones sus prevenciones para sorprender COn mas
seguridad la flota de Honduras EI con la mayor parte de las
fuerzas se retir6 hacia el fondo del Golfo, y dej6 en la des
embocadura del rio de Guatemala dos canoas, que estuviesen
listas a avisarle cuando aquella apareciese en el mar Mien
tras tanto ocupaban el tiempo los aventureros en pescal tOl
tugas, que eran su principal alimento y en comprar ambar a
los indios de las islas Sambales

Tres meses habian tI anscurrido, cuando el OIones tuvo
noticia de que el navio espanol se aproximaba Ordeno que
se aparejasen prontamente las embarcaciones, temiendo que
aquel tuviera tiempo de descargar Algunos Ie hicieron ver
que valia mas atacaJlo a su regl eso, puesto que entonces ya
conduciria el dinero procede!lte de la venta de las mercanclas
que fOl maban su cal ga Sigui6se esta opini6n, pero fastidiado
el Olones de aguardar, y comprendiendo que podia el navio
escaparsele, determino atacarlo Regresaba ya este, cuando
fue acometido pOl 1011 fJlibusteros Los espaiioles no pasaban
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de sesenta, pero tenian ese mismo numero de canones y di
versos elementos de combate. Dilat6 la lucha un dia entero, y
al cabo se decidi6 la victoria a favor de los bucaneros, quie
nes hallaron poco que robar en el navio, pOl que s610 llevaban
veinte mil resmas de papel y cien toneladas de hierro que Ie
servian de lastre

Inmediatamente envi6 el Olones algunas embarcaciones al
rio a capturar un patache que llegaba cargado de indigo, co
chinilla y dinero Mas los espanoles, que ya sabian el desas
tre ocurrido, no quisieron descender y se cubrieron tan bien a
la orilla, que los franceses desistieron del ataque

Lo escaso de la ganancia obtenida produjo el desaliento
entre los filibusteros, muchos de los cuales comenzaron a que
jarse y a murmurar Los mas ambiciosos, convencidos de que
el viaje a Nicaragua no habria de tener efecto, se coligaron
contra el Olones y sus partidalios, y eligiendo por Jefe a Moi
ses Vauclin, se embarcaron ocultamente en el mejor navio y
se propusieron hacer por su cuenta aquella expedici6n Pero
cuando salian se estrellaron contra unos arrefices, frustran
dose de ese modo sus proyectos Vauclin se separ6 del 010
nes y se junt6 con el Caballero Du Plessis, con quien ejecut6
algunas empresas piraticas Sin embargo, dej6 en el animo
de su antiguo companero un odio reconcentrado y un secreto
deseo de venganza

Otro frances llamado Picard se apart6 tambien del 010
nes y se dirigi6 a Costa-Rica, en donde se proponia capturar
cuantos buques pasasen Cansado de aguardar alli, sin resul
tado satisfactorio, descendi6 con ochenta hombres al rio de Ve
ragua e hizo una incursi6n en la ciudad del mismo nombre;
aunque tampoco fueron abundantes los despojos que en ella
recogi6 Internaronse en aquellos lugares y pudieron hallar
pepitas de oro, pero poco permanecieron alli, porque los ha
bitantes de Nata y Panama, unidos, los alrojaron, no sin ha
cerles experimentar algunas perdidas

Mientras tanto el OIones, a quien s610 quedaban trescien
tos hombres, pasaba glandes trabajos por la falta de vive
res Durante el dia bajaban a tierra para proveerse de ellos,
cazaban y pescaban, y por la noche haclan .esfuerzos para sa-
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lir del Golfo Con muchas dificultades ganaron el Cabo de
Gracias aDios y fneron a las islas de las Perlas y Carneland

EI Olones conservaba todavia la esperanba de venir a Ni
caragua y entrar al lago de Granada por el rio de San Juan
Un acontecimiento desastroso vino a burlar sus intentos que
riendo aproximar su navio a la costa de una de las islas, di6
contra una roca, de donde no pudo sacarlo Este contratiem
po Ie oblig6 a desejllbarcar, pala esperar que pasase algUn
buque y apoderarse de el, y mientl as tanto hizo construir en
la isla barracas en que alojarse con su gente Los aventure
ros emplearon los dias que alii permanecieron, en plahtar hor
talizas, en cazar y pesear y en despedazar el navio encallado,
para construir COn la madera y los clavos una lancha larga,
que junta con las canoas debla servirles para entrar en el lago
de Nicaragua

A los diez meses de permanecer en la isla, pudo el indo
mabie corsado ver concluida una extensa embarcaci6n, en la
que se acomod6 con la mayor parte de su tropa los restantes
ocuparon las canoas De ese modo logr6 entrar en el rio de
San Juan Fue descubierto por los indios que poblaban sus
riberas, los que reunidos en gran numero Ie impidieron pasar
adelante y Ie obligaron a retirarse, con notable petdida de
gente

Desalentados los filibusteros, y viendo que no podian eje
cutar en estas costas ninguna empresa ventajosa, ni regresar
a la Tortuga, por falta de buque, se separaron establecie
ronse algunos en el Cabo de Gracias a Dios, en donde vivieron
en paz con los naturales, y los demas se fueron con el Olones
a Boca del Toro, lugar al cual arribaban con frecuencia navios
de piratas para proveerse de bastimentos

Estos ultimos llegaron a un lugar llamado Punta de Die
go, y alii desembarcaron los de las canoas EI Olones se
propnso pasar en su barca frente a Cartagena Vi6se en la
necesidad de saltar a tierra, para saquear alguna poblaci6n y
surtirse de viveres, pero en esta vez, lejos de ser favorecido
por la fortuna, ha1l6 tragico fin a su existencia Ciertos sal
vaje·s a quienes los espanoles llamaban indios bravos, Ie des
cuartizaron con un hacJ.1a, 10 asaron y se comieron sus restos
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Los aventureros, muerto su jefe, dirigieronse a diversos pun
tos algunos volvieron al Cabo de Gracias aDios y alii en
contlaron amistosos auxilios de parte de los indigenas (1)

(1) .fExmelin [Hist des aventmiclS, tom I, cap IX] de quien tomamos
las noticias lelativas a las cOlrerias del Olones, no indica la' fecha en que
se efectuo Ia Hegada de aquel celehle cOIsalio al110 de San Juan Ml Ban
CIOft (l]ist of C A1nelica, Torno II cap XXVI) Ia supane acuuida en
los ailos de 1660 a 1GG5 POI 10 que hemos halliudo de ella en este capitulo

NIl Levy en sus Notas geograjicas tantas veces cJ.tadas, dice 10 siguien
te: (cEn Abl il de 1685 un cuel po de 400 ph atas desemum co en Escalante,
PUClto SOblC el mal del Sm, y mmcho SOblC Granada al mando de L'Olon
nois}) Acelea de la irtvasi6n a Glanada acaecicIa en 1685 hablalernos en
el Jugm COlI espondiente; pelo descIe luego dellemos 1ectifieal Ia cil CUDS
taneia de flue hava sido eneabezada pm el Olones Este filibustelo m'll! i6
en 1G61, segdn 10 asegm a Gregoire:: en su Diccional io Eneiclopedieo, 0 en
1667 como aihma el Senor Felll<ln<.lez Cuesta en el suyo; es decil mucho:-::
nnos antes de que se velificma )a inCUIsi6n a Granada de que haec I('fe
I encia MI Levy


