
UBRO VII

QUE ABRAZA LOS CINCUENTA PRIMEROS ANOS DEL SIGLO XVIII

CAPITULO I

Plimeras invasiones de mosquitos y zambos, protegidos por
los ingleses

1701 a 1704

Calactel geneIal de estas colonias-El GobeIl1adOl de Jamaica inicia sus
plocedimientos pal a la ocupaci6n de la Mosquitia -Hace llevaJ un in
dio de esa costa a aquella isla -Le expide nombI amiento de Rey -Fun
damento de los del eellos de Espana sobl e el tell itm io de mosLjuitos
Costumbles de los natmales de dicha costa-OIigen de su mezcla con
los mulatos -Estado de bal bal ie y degl adaci6n en que vivian -Sus
hostilidades contI a los cornel ciantes espafioles -Invasi6n de zarnbos e
ingJcses al valle de la ciudad vieja de Segovia -Desampal 0 ric cstas
pI ovincias -Las autOl idades se reclaman auxilios mutuamente -IntI 0
ducci6n de los invasOl es en ten itot io de HondUl as -Saquean el pue
blo de Lemoa-Influctuosas plevenciones del Canitan Don Francisco
Botjes-EI GobeInadol y el Obispo de Comayagua dan cuenta de la
situaci6n al Capitan GeneI al del Reino -lnforme de Bot jes, db igido
a Ia misma autot Wad -Confusion que causal on en Guatemala esas no
tieias -Reunese la Junta de Guerra -Insuficientes medidas que dicta
Considel aciones que sugiel e la situaci6n de estas pI ovincias -Discor
dias entl e la raza dominante y la dominada -Los indios de Tepeso
moto piden pi oteccion conti a las exigencias de los pI opietal ios -Reso
lucion de Ia Audiencia a este I especto -Decadencia del puerto del Rea
lejo -Causas que la ocasionaron

LA Capitania General de Guatemala, escasa de miuas de
oro y plata, y con empleados de un orden secundario, aunque
algunos estuviesen adornados de excelentes cualidades perso
nales, fue de poca representaci6n en la Corte e iuferior a otras
colonias de America dependientes de Espana, y Nicaragua era
una provincia de esa Capitania, pobre e intranquila, sin orga-
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nizacion politica y civil y dominada por funcionarios que no se
cuidaban del bien de los gobernados, sino de su individual pro
vecho y de recaudar fondos, aunque escasos, para enviar a la
metropoli Por esta razon no se encuentran en la historia an
tigua de este pueblo ni acciones heloicas que Ie hiciesen apa
recer grande al traves de las geileraciones, ni combinaciones
politicas hijas de la instruccion y del talento, ni acertadas me
<lidas economicas que impulsasen su riqueza, ni tIances glo
riosos en que apareciesen hombres ilusb es con la frente ceili
da de laureles, ni virtudes excelsas que levantaran el patrio
tismo, ennoblecieran el pensamiento y unificaran los esfuer
zos en favor del bien genel al La libertad, solamehte la Ii
bertad tiene fuerzas divinas para producir grandes fenomenos
de inteligencia y poner en accion la epopeya de la felicidad
humana ella inspira a los pueblos el amor universal, r.ompe
las ataduras con que la ignorancia encadena la razon, ensalza
las instituciones al nivel de la dignidad del hombre y da a la
tierra encantos dignos de la morada del Sel mas perfecto de
la creaci6n

Es necesario dirigir una mirada 1etrospectiva para enlazar
los a'lP.ntecimientos que nos proponemos narrar y dar claro
conocimiento de los azares y borrascas promovidas por los in
gleses.gesde la costa de Mosquitos, en la turbulenta'vida en
que mantuvieron a estos pueblos

Se dijo en el capitulo X del libro anterior, que el duque
de Abe.marle, sucesor de Tomas Linch en la gobernacion de
Jamaica, habia recibido orden de su Gobierno para extelminar
a los piIatas, que tantos dailos causaban en estas costas, y que,
en efecto, dio muerte a cuantos pudo captUlar en aquellos lu
gares EI ailo de 1680 expulso a los que cortaban palo de tin
te en Campeche, perc suspendio sus procedimientos y aun co
menzo a obrar en sentido contrario al proposito aparente del
Soberano ingles, infundiendo en los habitantes de la Mosquitia
profunda aversion contra los espailoles, como base del proyecto
de ocupacion sobre que daba apresurados pasos

Tratando de realiz..r esa mira, el mismo Gobernador de J a
maica hizo conducir a la isla, en 1687, a uno de los caudillos
mosquitos, para que pusiera su comarca, como nacion inde-
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pendiente, bajo la plOtecci6n del Rey de Inglaterra, a fin de
dar visos de legalidad a la usurpaci6n de aquella parte impor
tante del territol io nicaragiiense EI indio mosquito, segUn
la relaci6n de Sir Man Sican, escapandose de las manos de los
encargados de cuidarle, se quit6 el traje europeo con que 10
habian vestido y se subi6 a un arbol

No se detuvieron los ingleses por 10 ridiculo del acto y
continuaron tenazmente en el plan de erigir una monarquia
salvaje y de farsa, colocandola bajo el protectorado de la na
ci6n mas a1 istocratica de Europa E! indio recibi6 un som
brero montado y un documento manuscrito, que segun e! tes
timonio de Jeffreys, er<l el nombramiento de Rey que Ie daba
el Duque de Abemarle, autorizado con e! sello oficia! del Go
bierno de la isla Roberto Hodgson dice, que los superinten
dentes de Jamaica expedlan en favor de los principales indios
de la Mosquitia, titulos de almirantes y capitanes, 10 cual no
impedla a estos vagar desnudos en las asperas montafias de
la costa, sin tener idea del papel que se les hacia representar,
ni del vasallaje y dependencia que les preparaban

Ya se ha visto en los capitulos anteriores de esta historia
que el territorio de que estamos hablando tenia el nombre de
Oariay cuando 10 visit6 el Almirante Col6n que despues re
cibi6 los de Tologalpa y Taguzgalpa, y que en el dia es cono
cido con el de costa de Mosquitos Existian en las inmedia
ciones del cabo de Gracias aDios ciertos arrecifes lIamados
los m08ql,ifos, denominaci6n que segUn el Sefior Garcia Pelaez
se hizo extensiva a los naturales de toda la costa Los ge6
grafos de aquel tiempo reconocian sin discrepancia, que el te
rritorio de mosquitos se extend!a del cabo de Gracias aDios
al lago de B1uefields, entre los 12 y 15 grados de latitud Nor
te, con un espacio como de doscientas millas La ambici6n y
la politica han hecho de el vagas designaciones geograficas,
hasta suponer que tiene una. extensi6n indefinida, porque in
definidas y sin limites han aido las pretensiones sobre el suelo
nicaragiiense (1).

(1) EI Gobiel no ingles, quel iendo aplopiarse todo el litoral. asegu·
raba que el telritolio de la Mosquitia Be hallaba entre el cabo de Hondu
ras celca de TlUjUlo, en latilud de 16 glados Norte y longitud de 82 tna-
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El descubrimiento de aquella costa, hecho por el AImi
rante Colon, dio sobre ella a Espana derechos indisputables.
Diez anos despues de ese descubrimiento la cedio el Monarca
Ii Diego de Nicuesa, para que la colonizase La expedicion
se extravio en la boca del cabo de Gracias aDios, esto es, en
la embocadura del rio Yale, y nada pudo hacel el cesionario
En real cedula de 1576 fue cedida al Licenciado Don Diego
Garcia de Palacios, Oidor de la Audiencia de Guatemala, y al
Capitan Don Diego LOpez, vecino de Trujillo, quienes tampoco
hicieron nada en uso del beneficio concedido, y permanecio la
comarca como abandonada por los conquistadores 4e la pro
vincia, aunque no de los religiosos de Guatemala, cuyo celo
apostolico se estrellaba en la bal barie de aquellos feroces mon
tafieses

Las costumbres de los mosquitos, segun las descripciones
que de elIas hicieron los escritores filibusteros, eran las de
salvajes que en poco se diferencian de los brutos Vagaban
por espesas montafias, sin curarse ni de la lIuvia, ni de las fie
ras, rli de los 1 eptiles venenosos, lIevaban por todo vestido
una faja atada en medio del cuerpo, e iban armados con una
lanza que en la punta tenia un diente de lagarto Sus ali
mentos estaban limitados al platano, al pescado y a !l\S frutas
silvestres.

El bucanero de Lussan, que escribio en 1701, dice que el
cabo de Gracias aDios habia sido poblado pm mulatos y ne
gros: que un buque espanol, procedente de la Guinea year
gado con esclavos, habia naufragado cerca de aquella costa,
y que los naufragos fueron cortesmente recibidos por los in
dios y se mezclaron con ellos Peyreleau, en su Historia de
las Antillas francesas, tome II, refiere otro acontecimiento
parecido al anterior Dice que una escuadra francesa, man
dada por M Ducase, ataco y tomo a Cartagena en 15 de Abril
de 1697 Los filibusteros formar<;m otra grande armada bajo
el mando de Pointis, con que auxiliaron a la francesa En su

dos Oeste, y Boca del TOl 0, en la laguna de Chiriqui, en latitud de 9 gl a
dos NOlte y longitud de 82 glados Oeste, en 10 que comPIendia una ex
tension de 700 millas Esa eta Ia pretension del Lmd Palmelston en 1848
explesada en las instrucciones que dio a los minisUos de la G18!-1 Btc
tafia residentes en Nueva Gl anada y CentlO America
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regreso de Brest se encontraron con una fIota inglesa y ho
landesa, aliada de Espana, la que desbarato completamente
ala enemiga Franceses y filibusteros Be diseminaron por todo
el mundo, y se cree que una parte de ellos lIego a poblar la
costa de Mosquitos, poseidos de odio profundo hacia los espa
noles, el que infundieron en los naturales Un padre Delgado,
de la orden de Santo Domingo, viajaba cerca de la costa, acom
panado de los mercaderes Alonso Moreno, Luis Gonzalez y
Antonio Mendoza, desempenando una mision apostolica y cier
tos encargos del Capitan General Fue capturado por los pi
ratas ingleses en Balis, quienes 10 trataron bruscamente, 10
mismo que a sus compaiieros, pero el que mas se distinguio
por su crueldad fue un indio mosquito que mortifico en ex
tremo al sacerdote (1)

La cultura en que se hallaba por aquel tiempo el Monar
ca a quien protegia el Gobierno britanico, para sustraer a los
mosquitos de la obediencia del Rey de Espana y colocarlos
bajo la suya, se deja conocer por el traje que usaba En los
dias festivos se ponia peluca, como los espanoles, y en los de
mas de la semana vestia un casacon y una banda, sin camisa
ni calzones La insiguia de su autoridad consistia en un bas
ton con que Ie habia obsequiado eI Gobernador de Jamaica,
pero Ia obediencia de los subditas era nula, porque sin fuerza
publica no hay gabierno que sea abedecida, y sin tesaro em
pleado en beneficio de la nacion, no hay respetos, no hay amor
que incline a los pueblos a doblar de grado la cerviz ante el
pretendido poder de un hombre

La guerra, 0 mejor dicho las correrias para saquear los
pueblos de espanoles, se determinaban por acuerdo de los prin
cipales Eran muy diestros en el manejo de las armas y pres
taban eficaz ayuda a los filibusteros, a quienes igualaban en
Ia crueldad y barbaras venganzas con que hacian estremecer
los mas varoniles pechos.

Los autores naciones y los filibusteros escribieron de acuer
do, con relacion al odio de los mosquitos contra los espanoles
Alcedo en su Diccionario dice que estos no tenian estableci-

(1) GarcIa Pelaez Memmias, caps 65 y 69

13
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miento ni poblaci6n alguna en aquella costa, porque los indios
l!ls conservaban tanta aversi6n, que con facilidad hacian amis
tad con los extranjeros, especialmente con los ingleses, que
eran los que mas frecuentaban la costa, para causarIes ex
torsiones: que eran excelentes pescadores, y se ejercitaban en
ia pesca del manati 6 vaca marina, y que con frecuencia iban
a Jamaica en las embarcaciones inglesas Agrega aquel es
critor que el Duque de Abemarle admiti6 a los mosquitos bajo
la protecci6n de Inglaterra: que cuando muri6 el Principe re
conocido como Soberano, pas6 su heredero a Jamaica a reva
lidar el tratado, pero que los indios no quisieron reconocerIo

Los de esta raza salvaje ninguna religi6n conocian, ni de
jaban vislumbrar que su raz6n entorpecida pudiera elevarse,
en las aflicciones y necesidades, a una divinidad protectora,
pidil~ndole consuelo. El licor con que los ingleses les alimen
taban el vicio los habia reducido a estado de insensibilidad
moral y embrutecimilmto Muy habHes eran en la navegaci6n
y comerciaban con las colonias britanicas en gran nfunero de
piraguas de guerra y algunas galeotas, con que tambien inva
dian las costas espanolas, y con las cuales Beltran, cuando se
consider6 asegurado en el trono de la Mosquitia, amenazaba
los puertos de la Capitania general de Guatemala,- hasta in
fundir serios temores al Gobierno del Reino

Los espanoles, sin pararse en el peligro de caer a cada paso
en manos de sus enemigos, navegaban el rio de San Juan en
grandes embarcaciones chatas Las haciendas de ganado eran
ricas, pero escaso el consumo de alguno de sus esquHmos los
duenos de ellos, para no perder el sebo sobrante, 10 exporta
ban en aquellas canoas con otros productos del pais a Porto
belo, situado a distancia de ochenta leguas Cuando venian
embarcaciones mayores, solicitaban permiso para traer ropa
y otros efectos del comercio exterior, destinados al abasto de
la provincia En el transito recibian las hostilidades de los
zambos y mosquitos que poblaban algunas de las islas de Hon
duras

El terror que habian esparcido por todos los pueblos con
sus implacables y encarnizadas venganzas, £Ie dej6 comprender
durante los acontecimientos de 1704, tiempo en que coinenza-
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ron a formalizar sus devastadoras incursiones con armas de
fuego que habian adquirido en Jamaica por medio del cambio
que hacian de los nicaraglienses capturados en las poblaciones
fronterizas

Ya habian ensenado los filibusteros a los mosquitos el ca.
mino que debian tomar para adquirir riquezas sin la pena del
trabajo EI 23 de Mayo de aquel ano, mas de doscientos zam
bos de la costa, asociados de considerable numero de ingleses,
invadieron el interior de esta provincia y acamparon en el
valle de la ciudad vieja de Segovia EI Sargento Mayor Luis
Romero, Corregidor de aquella comarca, se encontr6 en la hora
del conflicto falto de armas y municiones para la defensa.
Pens6 que podria obtener esos elementos de las autoridades
vecinas, aunque pertenecieran a otra provincia, puesto que a
todas amenazaba el mismo peligro, y los pidi6 al Capitan de
caballeria de los pueblos de Cuscateca, Don Francisco Tinoco.
Hallandose este empleado en la misma escasez, tuvo necesidad
de ocurrir a Tegucigalpa, dando aviso de la invasi6n de los
mosquitos y pidiendo armas al Maestre de Campo Don Jose
Antonio Galindo Pero i, de d6nde habria este podido tomar
las, si todos los pueblos del Reino se hallaban en situaci6n
igual? EI Gobernador de Tegucigalpa se dirigi6 al Capitan
General de Guatemala, manifestandole la imposibilidad en que
estaba de oponer resistencia alguna al enemigo, para defender
los pueblos de la segura destrucci6n que presentian No ha
bia, en verdad, otro paso que dar, pero el nada siguificaba,
porque la distancia que existia entre una y otra ciudad, y"los
tramites lentos que las autoridades superiores daban a todo
asunto, por urgente que fuera, anulaban los efectos de cual
quier medida que se dictara para la pronta y eficaz defensa.

Asi sucedi6: mientras los empleados espanoles daban vuel
tas y revueltas, apretandose las manos, y sin tener esperanza
de salvaci6n en aquel apurado lance, los mosquitos e ingleses
continuaron su marOOa al interior del pais, tomando el camino
de Honduras, y habiendo lIegado el 15 de Mayo al pueblo de
Lemoa, orillas del rio Vlua, entraron con el mayor silencio y
se lIeyaron cuarenta personas, entre elias veinte j6vel1es (0000
hombres y doce mujeres) y los ornamentos de la iglesia Se
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repartieron el botin tornado en el templo, de donde salieron
vestidos unos con albas, otros con sobrepellices, con capas, ca
sullas 0 dalmaticas, sirviendose en comun del caliz para tomar
aguardiente hasta embriagarse Extinguido Lemoa, recorrie
ron toda la comarca, saqueando los pueblos y cometiendo inau
ditas vejaciones en los hombres y las mujeres que capturaban
y que por falta de tiempo u otros inconvenientes, no habian
podido refugiarse en los bosques inmediatos

El Capitan Don Francisco Borjes, vecino de San Pedro,
reunio cincuenta hombres para perseguirIos, pero no habt ia
conseguido su intento de entrar con ellos en combat~, porque
estaban desarmados y sin otros elementos de triunfo que su
ardoroso patriotismo, entm amente ineficaz para luchat con
tra mas de doscientos salvajes, que lIevaban flam"mtes arca
buces y municiones suficientes para una larga y sangrienta
correria EI hado adverso oprimia con su peso de plomo los
pueblos de esta provincia, quitandoles la ellperanza de obte
ner tranquilidad y hasta la fe en lOll destinos decretados por
la Providencia para el Nuevo Mundo, cuando Ie hizo salir de
las tinieblas en que estuvo sumergido por dilatados siglos

Don Antonio de Monforte, Gobernador de Comayagua, en
carta de 24 de Mayo elevo al conocimiento del Capit~ Gene
ral cuanto habia ocurrido en estos pueblos a causa de la in
vasion de los ingleses y mosquitos Tambien escribieron el
Ilustrisimo Obispo de aquella Diocesis y Don Francisco Borjes
Elste, en su oficio de 18 del mismo mes, decia al Capitan Ge
nerltl «Seglin los imposibles por donde estos zambos han ve·
nido, no esta Usia segulO en su palacio» Y relacionando los
excesos que habian cometido en el valle de Ulua, se expresaba
en estos terminos:

«Bien conozco que Ie causara a Usia alguna confusion ver
que para accion militar tomo la pluma y por medio de ella me
pongo a los pies, que beso, de Usia, pero me disculpara el
mucho ahogo en que me ha puesto el fatal suceso del zambo
pirata, que entrado en el rio de Ulua me ha arrebatado cua
renta personas de que se componia el pueblo de Lemoa, siendo
las mas criaturas y mujeres, siendo caso lamentable ver los
santos despedazados en la iglesia, el caliz hecho inmundo vaso
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de sus bebidas, las casullas, albas y demas ornamentos hechos
vestidos de ignominia y mofa: los maridos en el barranco del
rio, llorando sin consuela por sus mujeres, y estos son los mas
bien librados, que quedaron desechados, siendo uno el viejo
manco que fue a hacer la cal de esa Santa Iglesia, que peor
vida pasaron otros con sus mujeres a la vista y privados de
ellas &'»

Tan pronto como el Capitan General recibio aquellas car
tas, llenas de pormenores lamentables sobre sucesos desdoro
sos para las autoridades y los pueblos espanoles, que siendo
superiores en niimero no podian reistir el embate de una pe
quena horda de salvajes, se difundio la noticia por [a ciudad
de Guatemala Todos reconocian la posibilidad de una incur
sion de ingleses y mosquitos hasta la propia capital del Reino,
puesto que, desarmadas las poblaciones del transito, ningiin
obstaculo podian oponer a los invasores

El Capitan General convoco a Junta de Guerra, en la que
fueron leidos los oficios de las autoridades hondurenas Todos
los empleados de la Real Hacienda y los militaI es de alta gra
duacion concurrieron a formar aquella Junta, en que debia
tratarse de los mas vitales intereses del Reino, dictandose me
didas efieaces para evitar nuevas invasiones de los zambos
Asistieron el mismo Capitan General, Licenciado Don Juan
Jeronimo Duardo Presidente de la Real Audiencia, los Oido
res Doctor Don Gregorio Carrillo y Escudero, Licenciado Don
Fernando de la Riva AgUero, Don Pedro de Epueras Fernan
dez de Hijar y Don Diego Antonio de Oviedo y Banos, el Fis
cal Licenciado Don Jose Gutierrez de la Pena, el Sargento
Mayor Don Pedro de la Vega Valbuena, el Capitan Don Diego
Rodriguez Menendez, Contador Oficial de la Real Hacienda, el
Maestre de Campo Don Jose Agustin de Estrada, el Sargento
Mayor Don Andres Ortiz de Urbina y los Comisarios genera
les de caballeria, Don Jose Calvo de Lara, Don Bartolome de
Galvez Corral, Caballero de la orden de Santiago, Don Fran
cisco Tomas del Castillo, el Maestre de Campo Don Melchor
Gutierrez de Acuna y los capitanes Don Pedro Munoz de Sa
ravia, Don Juan de Amaya y Don Juan Coloma

Pero sea que la calma 0 la indiferencia formal an el carac-
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ter distintivo de los hombl es de aquella epoca, 0 que la esca
sez de recursos pecuniarios, Cl eciente cada dia por las nece
sidades de la Corte, no les pel mitiese hacel los gastos indis
pensables pala salvar la situacion, es 10 cierto que formaban
desesperante contraste la insuficiencia de las disposiciones dic
tadas por las autoridades, y los males que estos pueblos reci
Man de sus feroces enemigos

EI acta celebrada en la Junta, que original tenemos a la
vista, dice que habiendose confelenciado sobre la materia se
resolvio, que el Capitan General enviase ochenta armas de fue
go, cuatro botijas de polvora y dos cajones de balas 'al Gober
nador de Nicaragua, y veinte al mas de la misma c1ase, dos
botijas de polvora y un cajon de balas al Alcalde Mayor del
Corpus Se acordo tambien que Se diese orden a los oficiales
reales, de que en el evento de nueva invasion entregasen a
aquellos empleados e1 dinero necesario para la manutencion
de la tropa y el pago de correos de a caballo, y que se hiciese
11n alarde en Guatemala, como estaba dispuesto por Junta de
20 de Octubre del ailo anterior, formandose en revista las mi
Iicias del distrito, a que deberian concurrir todos los varones
dellde la edad de dieciocho ailos hasta la de sesenta

Esas providencias fuelOn las [micas que dicto la gran J un
ta de Guerra, para la defensa de to~o el Reino en los proba
bles lances de nuevas invasiones de ingleses y mosquitos Con
eien armas de fuego, seis botijas de polvora, tres cajones de
balas y una revista de las milicias en Guatemala, se penso in
timidar a las hordas de salvajes, favorecidas por los ingleses
residentes en Jamaica, y que tenian para sus rapidas correrias
diversos caminos de facil transito con direccion a poblaciones
importantes, situadas a i'lmensa distancia de la capital del
Reino (1)

i Cuantas consideraciones sugiere Ia conducta de los em
pleados de la capital! Pa t a ellos poco significaban los pue
bios: el Monarca era el idolo n quien exclusivamente rendian
8U adoracion Bueno es notar esa circunstancia que deter-

(1) Autos hechos sabre las noticias participadas par el Alcalde M del
CQrpus, de haber ent1 ado y quedado acampado el enemigo en Segovia &
Archivo Nacional
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mina una de las diferencias entre el sistema monarquico y el
republicano En el primero el rey tiene todos los derechos y
el pueblo todas las obligaciones, en el segundo todos los dere
chos pertenecen al pueblo, porque los gobiernos son organiza
dos par el con el fin de que se dediquen a labrar la felicidad
publica, mediante el cumplimiento de las leyes, que son la ex
presion de la voluntad general En el primero el reyes se
nor: en el segundo el gobelllante es simple adminlstrador can
reglas fijas a que debe sujetar sus aetas Pocos seran en el
dia los que ignoren esas diferencias nacidas de Is naturaleza
de los sistemas de gobierno, personal el uno, popular el otro,
pero hemos querido hacer aplicacion de cada uno de eUos a la
conducta observada en la Capitania General de Guatemala por
las autoridades del Gobielno monarquico en los graves conflic
tos de estos pueblOS, para ir marcando el conjunto de causas
que prepararon la independencia politica y la adopcion del sis
tema democratico representativo «Del dhiero existente en las
reales cajas, decian los empleados de hacienda, no puede to
marse ni un maravedi, porque todo es para el Rey», aunque los
filibusteros 0 los mosquitos destruyeran las poblaciones de Ni
caragua, Costa-Rica y Honduras, hicieran esclavos a sus mo
radores y cometieran en las mujeres indignas violaciones Pro
digos eran de consultas, expedientes y pedimentos fiscales,
pero no de recursos para asegurar el reposo y la vida de todo
el Reino

La raza indigena de Nicaragua senUa no solamente las in
quietudes en que los mosquitos, montaneses e ingleses mante
nian los pueblos, ni solo las consecuencias de la general po
breza, siempre creciente por la falta de industria, y que es
resultado a que se llega cuando los subidos impuestos cerce
nan el capital productiv.o y cuando el espiritu de reglamenta
cion corta el vuelo a la inteligencia del productor: no sola
mente experimentaba esos males Nicaragua, sino el de la dis
cordia entre la raza dominante y la dominada Queria la pri
mera, acostumbrada a los reparthnientos, que la segunda Ie
sitviese constantemente aun en los duras trabajos de las mi
nas, mediante una retribucion en ropa, insuficiente para los
alimentos del operario, y eso cuando alguna Ie daba La se-



200 HIS'T'ORIA DF NICARAGUA

gunda reclamaba siquiera el tiempo necesario para sembrar
sus milpas y evitar que las familias pereciesen de hambre

Los indios de Tepesomoto, exasperados por las inhumanas
imposiciones de trabajo can que los abrumaban los de la veci
na ciudad de Nueva Segovia, se vieron en fa necesidad de pe
dir proteccion a la Real Audiencia, presentandole un memo
rial con fecha 26 de Febrero de 1703, en que se lamentaban
de su desgraciada situacion Despues de haber oido aI Fiscal,
el Tribunal resolvio que las autOlidades de Segovia se Iimi
tasen a repartir para los trabajos de minas y labores la ter
cera parte de los indios de Tepesomoto, renovandolos por se
manas, y que se les pagase con dinero en mano el salario acos
tumbrado AI dicta! ese acuerdo, la Audiencia tuvo cn COn
side! acion, que exigiendose a los indios todo su trabajo en
beneficia de los propietarios, no pod? ian pagar el tributo al
Rey Esto demuestta una vez mas 10 que tanto se ha dicho:
que el celo por los intereses del Monarca era el movil princi
pal de las resoluciones que dictaban los empleados superio
res de la Capitania

El antagonismo social entre el capital y el trabajo es re
sultado de la supresion de la esclavitud Antes trabajaba el
esclavo exclusivamente para su seiior: despues se hizo el tra
bajador una potencia Este pretende que se eleven los sala
rios en todas las producciones, y el capitalista quiere que se
mantengan inalterables Solo la Iibertad puede fijar el equi
librio entre esos opuestos intereses No tiene la autoridad po
der suficiente para establecer las justas relaciones de la pro
piedad individual, porque las leyes que las declaran y combi
nan no nacen del capricho del hombre, sino de la naturaleza
de las sociedades politicas

Es condicion penosa la del escritor que relacionando los
acontecimientos hist6ricos de su patria, nada tenga que de
cir sobre el progreso de las artes, ni sobre disciplina del foro,
ni sobre combinaciones economicas, ni sob. e productos de la
industria, ni sabre abundantes y variados frutos de la agri
cultura, nada de la alta gloria que los pueblos Iibres alcan
zan en las grandes evoluciones de su existencia, ni del justa
y providenclal desenvolvimiento de instituciones bienhechoras,
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elaboradas por lit ciencia y sancionadas por el tiempo, que las
identifica con la naturaleza de la especie humana A cada
paso tenemos que selialar calamidades, miserias y ruinas, na
cidas ya del estado social de la epoca, ya de los defectos que
encerraba el sistema por que eran regidos estos pueblos

La ciudad del Realejo habia sido una de las mas notables
que contaba la provincia La hermoseaban espaciosas calles
de elegantes edificios, animadas por el numeroso concurso de
comerciantes extranjeros El estero era ancho y profundo
Los buques de las provincias sud-americanas y los del pais
fondeaban frente a la plaza del mercado Las carenas, que
con el ruido y movimiento de los calafates, aumentaban la ani
macian, se hacian a una ados cuadras de las casas princi
pales Por todas csas ventajas, se decia que el puerto del
Realejo era el mas camodo, seguro y concurrido de todo el
Iitoral Aun las embarcaciones que se dirigian a otros puer
tos, tenian que entrar y permanecer en el, reparandose para
continuar su viaje, pues ningun otro ofrecia iguales condicio
nes de salubridad y abundancia para una estadia prolongada

Pero todo ese bienestar se habia disipado en la epoca a que
llega este capitulo Cuando los filibusteros pasaron del mar
del Norte al del Sur, esparciendo el terror por todo el Reino,
entraron en el Realejo Lo primero que hicieron fue saquear
este puerto, y en seguida 10 incendiaron, sin dejar Iibre de las
llamas sino el edificio donde estuvieron acuartelados dur~,nte

los dias en que con planta sacrilega hollaron el sagrado re
cinto de aquella hospitalaria ciudad La Iglesia parroquial,
de elegante construccion y gran solidez, los conventos, la casa
del CabiIdo, las carceles, todo fue consumido por el fuego, y
solo quedaron tetricos escombros, eternos monumentos de la
barbarie de naciones que usurpaban el atributo de civilizadas
y se jactaban de ser regidas por las sublimes doctrinas del
cristianismo Pueblos sencillos e inermes fueron victimas de
la salia codiciosa y vengativa, que habian engendrado la poli
tica y el poder de los reyes de Espalia La conducta de In
glaterra, Francia y sus aliadas, respecto de Nicaragua, no fue
justa, ni siquiera logica, puesto que esta provincia no sumi
nistraba recursos a Ia Metropoli para la guerra, V que ni las
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operaciones militares, ni el comercio, ni eireunstaneias nota
bles imponian la necesidad de ejereer hostilidades con que se
herian de muerte los principios protectores del generu humane

La ruina de la ciudad eontribuy6 a la del estero Por rea
les disposiciones expedidas en diversos tiempos se empleaban
en la limpia del cauce el detecho de anclaje y el produeto del
impuesto de mediq real con que estaba gravada en la expor
taeion cada petaca de bl ea, perc despues se ordeno que se
ocupasen esos fondos en el situado de Castillos Es probable
que al dictalse tal medida, que dejaba en completo abandono
aquel interesante puerto, se haya tomado en consid~raci6n la
falta de caudales para atender a todas las necesidades exis
tentes y a las que constantemente creaba el estado de guerra
en que se mantenia el Reino Sin duda se penso que la de
fensa de la provincia era de necesidad ingente y que las lim
pias del estero podian hacel se despues, sin que la tardallza
eausara graves males Muy prudente era acaso ese pcnsa
miento, pelO el estero ha permaneeido aballdollado desde en
tonces hasta nuestros dias, y ambos lados fueron invadidos
por el mangle Con grandes dificultades pasaban por el al
surgidero aun embareaciones de capacidad mediana, porque
la arena acumulada en sus bocas les impedia la ent~ada y la
salida En los bajos que la suciedad habia formado se perdi6
al entrar, «La Urgueta», de Don Alonso Mangas, y al salir, la
fragata denominada «Nuestra Senora de Candelaria», propie
dad de un Capitan Morel

Desde aquel tiempo fue el Realejo poco frecuentado La
descarga de los buques, antes c6moda y faci!, se hizo despues
dificultosa Fondeaban aquellos frente a la isla del Cardon, y
de alia se traian los efectos en piraguas a la aduana, situada
en la destruida ciudad En aquellos dias de angustia mas es
taban las autoridades para pensar en los mosquitos e ingle
ses que en compostura de puertos Hoy es el Realejo un lu
gar de tristes recuerdos (1).

(I) Todavia a mediados del slglo XVIII, cuando la decadencia del Rea
l~jo tenia muchos anos de data, eta consider ado ese puel to como uno de
los que mejol es elementos ofrecian pal a la f~bl ica de embm caciones y
5610 inEet 101 §. Guayaquil por la caUdad de las maderas con que en este
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ultimo puerto se construian Los Senores Don Jorge Juan y 0011 Antonic
de Ulloa, en la obra citada, parte 1 ., cap I, dicen 10 siguiente:

«Tamblen se construyen algunos navfes en el Realejo, que es un puer~

to de la costa de Nueva Espana; pero como son de cedIO no tienen In
estimaci6n que los de Guayaquil Btl costo es mucho menor, pOlque lor
jornales y materiales son muy baratos; pero como Ia duraci6n de estas
embaI caciones es mllY corta 1especto a las que se constl uyen en Guaya
quil, son pacos los que se dediean a fabricar aUl, Y POf esto son muy
raras las que se eneuentIan en aquella mar, a excepci6n de los barcos
costenos, los cuales, fabricandose alIi paIa aquel tIato, por precision son
de cedI 0; y cuanda hablamos de embarcaciones se han de entender 8610
las de tres palos y gavia -Nada puede camplobar mejor 10 que decimos
can respecto a las ventajas que habria en construir en Guayaquil los na
vios de la Armada como el vel que los particulares prefielen el cosm
que les tiene alli una embal caci6n al que les tendria haciendola de cedro
en el Realejo, pues si no lecuperasen por oba palte la demasia de 10 que
por esta se aU'lnenta el gasto, no 10 hal ian En el Realejo Henen las ma
deras de cedro con la misma abundancia que en Guayaquil; los jOI nales
mucho mas balatos; Ia brea, alquitnin, lona y jarcia (que son generos
plOpios del pais) son de un pI ecio muy inferiol; el hierlO de Espana no
es caro, y el de la tielra es muy barato, y sin embargo de esto, dejan
aquel paraje pala it ;,i construit en Guayaquil, teni€mdoles mas cuenta
por la mayor duraci6n de los navios &"»



CAPITULO II

Organizacion del Corregimiento de Subtiava: Nuevas hos
tilidades de los zambos y mosquitos: alteraciones del orden

publico en el partido de Segovia.

1705 a 1711

Fallecimiento del Sefiol Obispo Don Nicolas Delgado -Sucedele en esa
dignidad Fray Diego Marcillo Rubio de Aun6n -Aumento de canon~

jias en el Cabildo Eclesiastico -PI omoci6n del Senor MOl cillo a otras
di6cesis-Nomblamiento de Don Miguel de Camargo paIa Gobelnador
de la Provincia -Su destituci6n y confinamiento ~Designase en su Iu
gal a Don Sebastian de AI ancibia -Agregaci6n de los pueblos de Sub
tiava, Telica, Quezalguaque, Posoltega y Posoltego.illa a la jurisdicci6n
de Leon -Abusos a que dio origen ~sa providenda -AlbolotOS ocurri
dos en Subtiava con acasion de la elecci6n de alcalde -Benefica in~

fluencia del PI elado de la Di6cesis en esas cuestiones -Nuevas desol
denes par la misma causa -Elecci6n de Don Juan de Sanarriba para
Alcalde -Motin Ii que di6 lugar ese nombramiento ---,-Renuncia de 8a-.
narriba-Eligese Ii otIo en leposiei6n suya-Reflexiones-Continuan
los abusos de las autm idades de Leon pal a con los indios -Elevan es
tos su queja a la Audiencia del Reina -Organizase el COrlegimiento
de Subtiava -Nomblamiento de Don Diego Rodliguez Mendez para
COl 1 egidor -Mel itos y sel vieios de este funeiomu io -Muerte de Rer
driguez Mendez -Los vecinos de 8ubtiava piden a la Audiencia que
pelmanezca sepal ado de Leon aquel Concgimiento-Favorable resa
lucian a esta solicitud -Invasion de los mosQuitos Ii Chontales -Ta
man en el I io de San Juan una canoa del Gobiel no Y caDturan a los
.conductm es de ella -Alarma que este acontecimiento produjo en la
Plovincia~Medidas dictactas por el Gobernador Arancibia-Dificulta
1'les can que tropezo, palla pobreza del Dais -Infmme del Tesorero
Betancourt I elativo a este punto -Reunense en Guatemala las Juntas
de Hacienda y GueI Ia -Providencias que dictm on -Conmociones ge
nel ales en el partido de Segovia -Los vecinos de Sitelpaneca solicitan
del Capitan General permiso de poblm en otro pal aje -Causas en que
fundaban su peticion-Tramites que se Ie dielon-Resolucion adversa
de aquella autoridad -Los habitantes de la ciudad de Segovia se dis
pel san, huyendo de las invasiones de los mosquitos -01 dena el Go
bel nador que vuelvan a sus habitaciones -Ineficacia de esta ploviden
-cia -Sittiase Arancibia en PalacagUina paI a dictal las disposiciones ne
.cesarias -Rigm osas penas con que amenazo a los desobedientes -Que
.cosa eran las compafiias de conquista -Resuelve el Gobernador sel viI se
de elIas pala perseguh a los montafieses -Da cuenta de sus providen-
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cias al superior gobierno y solicita autorizaci6n para dictal otras mas
eficaces -Lentitud con que procedieron las autoridades del Reino en
este asunto -Las compafifas de conq.uista se sublevan contra el Gober~

nador-Entia este en arreglos con los cabecillas-Concesiones que les
otorg6 -Resolucion final de la Audiencia

POR muerte del Senor Don Fray Nicolas Delgado, fue nom
brado Obispo de esta Di6cesis Don Fray Diego Morcillo Ru
bio de Aun6n, del orden de la Santisima Trinidad Tom6 po
sesi6n de la Mitra en .1704. Este Prelado consigui6 del Rey
el aumento de dos canonjias en la Catedral, y que se aplicase
a su dotaci6n la tercera parte de las vacantes del Obispado
En 1709 fue promovido a la iglesia de la Paz, y su~esivamen
te a las de Charcas y Lima, donde sirvi6 dos veces el destino
de Virrey y Capitan General

A Don Luis de Colmenares sucedi6 en la gobernaci6n de
esta provincia el Maestre de Campo Don Miguel de Camargo.
Tilvo este ruidosas contiendas, por asuntos de gobierno, con
los vecinos de Segovia, por 10 que la Audiencia. en acuerdo
de 22 de Octubre de 1705 10 destituy6 de su destino y 10 con
fin6 a la ciudad de Granada En reposici6n de Camargo ob
tuvo el nombramiento de Gobernador Don Sebastian de Aran_
cibia y Sasi, segUn consta de varios documentos que se con
servan en el Archivo NacionaJ.

No todos los sucesos que vamos a narrar en seguida, rela
tivos al Corregimielito de Subtiava, corresponderian por su
fecha al presente capitulo. Pero efectuados en varios de los
liltimos anos del siglo decimoseptimo, ellos fueron preparando
lentamente la situaci6n en que aquellos pueblos se encontra
ban al principiar el decimoctavo. Considerando, pues, cuan
to conviene en las obras hist6ricas examinar en su conjunto
ciertos hechos, cuya importancia disminuiria grandemente si
ae lea presentara aislados en diversos capitulos, hemos resuel
to colocar aquellos en este lugar, bien que alteremos alglin
tanto el orden cronol6gico que ha venido observandose en esta.
narraci6n

Aunque envilecida la raza indigena por la opresi6n del sis
tema colonial y la vida abyecta en que Ia. mantenian sns se
nores, levantaba de vez en cuando la voz, movida del senti-
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miento de conservacion social, y desde el aislamiento en que
se Ill. tenia desterrada lanzaba quejas que dejaban en los cora
zones indeleble impresion

En virtud de una orden dictada por el Capitan General y
Ill. Audiencia de Guatemala en 1679, dando cumplimiento a real
cedula de Dona Mariana de Austria, expedida en 3 de Sep
tiembre de 1673, los pueblos del Corregimiento de Subtiava,
Telica, Quezalguaque, Posoltega, Posolteguilla y el mismo Sub
tiava, fueron agregados a Ill. jurisdiccion de Leon Grandes
ventajas pecuniarias, aunque de mal origen, ofrecia aquella dis
posicion a los leoneses, y principal e inmediatamente a los que
ejercian Ill. autoridad, de que con escandalo abusaban Por
el ano de 1680 los capitulares y el pueblo se disputaron Ill. elec
cion de Alcalde de primer voto, que era el que mas ventajas
podia lograr de los pueblos agregados EI nfunero de preten
dientes fue muy crecido, y el alboroto que formaron tan exce
sivo, que trastorno completamente el orden publico y canso
hondas divisiones en las familias principales, que antes habian
permanecido unidas

Mayores fueron las tm baciones el ano siguiente de 1681
El numero de aspirantes a Ill. Alcaldia se habia aumentado y
tambien las odiosidades de los diversos bandos en que estaba
dividida Ill. ciudad, llevando el descredito hasta el santuario del
hogar domestico EI Senor Obispo de Ill. Diocesis, Don Fray
Nicolas Delgado, penso que ya era tiempo de dictar alguna
medida que refrenara Ill. osadia peligrosa de los exaltados
circulos politicos; y subiendo al pulpito de Ill. Iglesia Catedral,
en uno de los dias festivos de aquel ano, reprendio agriamente
a los capitulares y vecinos, anunciandoles que el mismo pedi
ria al Rey como remedio efic;l-z de aquellas vergonzosas tur
bulencias, el nombramiento de un Corregidor en Subtiava y
sus anexos, que gobernara en justicia, promoviendo el bienes
tar general de los pueblos, sin miras a impuros y miserables
intereses personales Y como estuviese informado de las vio
lencias con que el Alcalde primero de Leon obligaba a los in
dios de Subtiava a servirle en BUS haciendas, proveyo un auto
ordenando al Alcalde que se abstuviese de cometer tan desau
torizadas exigencias porque de 10 contrario Ie pondria en Ill.
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necesidad de hacer los ocursos convenientes, pues consideraba
deber suyo protegeI' a sus feligreses contra las vejaciones de
sus injustos opresores

Con todo eso, los desordenes de la eleccion fuel on crecien
do de ano en ano: ya no solamente movia a los caudillos el
interes que en la alcaldia tenian, sino el degradante apetito
de la venganza para satisfacer personales ren ,ores En 10 de
EneI'D de 1689 fue reelegido para Alcalde el Maestre de Cam
po Don Francisco Sanarriba, con todos los votos de los electo
res, nombramiento que en seguida confirmo el Gobernador de
la provincia Don Gabriel Rodriguez de Hoyos Concluido el
acto, los numerosos amigos del electo Ie acompanaron a su
casa, pero fue tal la sublevacion y algazara de los enemigos,
cuyos plopositos babian sido contI ariados con la exclusion
de su candidato, que se vio obligado el Sefior Sanarriba a re
nunciar la alcaldia, temiendo un atentado contra su persona
Los regidores Ie admitieron precipitadamente la renuncia y a
continuacion eligieron otro Alcalde

Esos acontecimientos, provocados unas veces poria auto
ridad y otras pOl el pueblo. estan demostrando que es muy
antigua la costumbre de hacer intervenir el interes personal en
la eleccion de los funcionarios publicos y que la cadena de abu
sos en el acto mas importante de la soberania, ha venido atra
vesando siglos, y envenenando las pums fuentes del patriotis
mo, de las instituciones y las leyes

Iiln efecto: no puede haber elevacion de espiritu, ni virtu
des civicas, ni gobernantes integros, ni esclarecidos legislado
res. ni prosperidad publica, donde reinan el egoismo y las bas
tardas pasiones corruptoras de las sociedades «i. Pensais, de
cia Focion, en sus dialogos con Aristias, que los hombres sin
virtud y acostumbrados a obedecer a sus pasiones, siguiendo
se unos a otros en el extravio del ordinaria curso de la vida,
tomllran repentinamente nuevo genio y nuevas inclinaciones
entrando en el Senado 6 en algun otro puesto publico, 0 que
sus pasiones y vicios no se atreveran a inspiralles Ia maldad,
segun tienen costumbre, cuando se trate de deliberar sobre los
intereses de la Republica 6 de decidir SU suerte? No 10 es
peraba Licurgo, mel)os presuntuoso que nuestros oradores»
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Era lamentable el estado en que los alcaldes de Le6n man
tenian a los naturales de Subtiava Luego que entraron a go
bernarlos, ellos y el Gobernador se hicieron grandes reparti
miento de indios, ocupandolos en fabricar telas 6 mantas para
vestidos, lonas de algod6n, tejas, ladrillos, adobes, y envian
dolos a los montes a sacar maderas para construir embarca
ciones, todo en provecho particular de los mismos empleados,
sus parientes y amigos. Los indigenas no repartidos eran obli
gados a iguales trabajos, pero no les pagaban su jornal en
dinero, sino en comestibles y ropas, a crecidos precios To
dos los alcaldes y regidores eran dueiios de trapiches y de
obrajes para fabricar tinta de aiii!, en que constantemente
ocupaban a los indios de Subtiava empleandolos en intolera
bles faenas y no permitiendoles que sembrasen mi!pas, tan ne
cesarias para la alimentaci6n, a fin de colocarlos en el caso
de servirse exclusivamente de los frutos con que ellos les pa
gaban sus jornales. Sacaban las familias de aquellos pueblos
para que viviesen de asiento en las haciendas, sin perder un
solo dia sus servicios, y no Ie permitian regresar, aunque 10
reclamasen con snplicas y lamentos A todos los vecinos de
Le6n, aun a los mestizos, mulatos y negros, daban indios sa
cateros y leiiadores, y cuando alguna india paria, la llevaban
violentamente a criar los hijos de los espaiioles residentes en
la ciudad S610 en el siglo de la conquista, la raza aborigena
se vi6 sometida sin consideraci6n a iguales padecimientos,
pero en el XVIII no era tan sufrida como en el XVI, ni descono
cia los medios de que debia valerse para mejorar su situaci6n
y tener a raya a los que con tanta inhumanidad los trataban,
abusando de la autoridad y de su posici6n social Ocurrieron
los indios con su queja a la Real Audiencia, y habiendo com
probado los agravios recibidos de las autoridades de Le6n, pi
dieron su separaci6n completa y el nombramiento de un Co
rregidor que los gobernase con la moderacion y justicia a que
con razon se consideraban acreedores

Debe suponerse que para dictar su resolucion en ese asun
to que tantos intereses encontrados presentaba, haya procedi
do la Real Audiencia con el detenimiento con que acostumbra
ba tratar todos los negocios de su competencia, ya fuesen ju-

14
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diciales, ya adminlstrativos, ya de Hacienda 6 de Guerra, y
que su conformidad con 10 solicitado por los indios estaba apo
yada en la realidad de los hechos

Resolvi6, pues, en 1694, formar el Corregimiento de Sub
tiava, con los pueblos de Telica, Quezalguaque, Posoltega y Po
soItegilla, y nombr6 Corregidor a Don Diego Rodriguez Men
dez Todo cambi6 para los indios puede decirse que de la es
clavitud pasaron a la libertad. EI Corregidor, justa y desin
teresado, les di6 toda clase de protecci6n e impuls6 las obras
publicae. Las iglesias de aquellos pueblos estaban casi arrui
nadas, y el las levant6 Hizo venir del Peru una campana de
doce quintales para la parroquia de Subtiava y una gran lam
para de plata para la de Posoltega Esa hermosa Iglesia prin
cipal de Subtiava, que admiramos por su solidez y magriitud.
fue obra del celo y cuidado de Don Diego Rodriguez Mendez,
y 10 fue tambien la de Posoltega, no menos s6lida y hermosa
i Ah! Si la pobre provincia de Nicaragua no hubiera estado
aislada en el centro de los bosques seculares del Nuevo Mun
do, y si los hombres de meritos que como por obra provi
dencial aparecian algunas veces en el gobierno de estos pue
blos no hubieran sido tan desconocidos e ignorados, como 10
eran los hijos de las montanas, el Senor Rodriguez Mendez,
por su noble caracter y su sabio y prudente gobierno, habria
merecido relevante nota de sus contemporaneos A manos lIe
nas derram6 los beneficios en su corregimiento di6 al indi
gena, antes tan maltrlj.tado y oprimido, seguridad personal,
trabajo libre y sin gl avamenes, usa completo del producto de
au industria, reedific6 templos, levant6 casas de Ayuntamien
to, y salv6 a los habitantes de aquellos pueblos de la escla
vitud en que los mantenian los alcaldes y vecinos de Le6n
Pero falIeci6 Rodriguez Mendez, y los naturales temieron que
volviesen las cosas al estado en que se hallaban antes del go
bierno justa y prudente del digno Corregldor, par 10 que en
4 de Febrero de 1705, se present6 ante la Real Audiencia, Ze
led6n de Verraondo, con el caracter de apoderado de los indios,
alcaldes, regidores, principales y comlin de los pueblOS del Co
lTegimiento, siempre compuesto de Subtiava, Posoltega, Po
soitegullla, Quezalguaque y Tellca, pidiendo la conservaci6n
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del Corregimiento con su gobierno propio, y que de ningful
modo se hiciese depender de las autoridades locales de Leon
EI escrito del procurador llevaba la firma del Licenciado Je
r6nimo de Zamora No podian los apoderados presentar ante
el tribunal de la Audiencia solicitudes 6 memoriales, sin la fir
ma de un abogado, para que no hubiese errores en la eleccion
de los recursos ni se hiciera uso de expresiones indecorosas
De ese modo se evitaban los enredos en la infinita variedad
de pretensiones y los interesados excusaban gastos y costas
que casi siempre causan su ruina

La petici6n de Verraondo pas6 al Fiscal, y por el merito
de los dos pedimentos se form6 un expediente, cuya termina
ci6n debi6 ser favorable, puesto que el Corregimiento de Sub
tiava sigui6 siendo independiente de los alcaldes de Leon

Pequeiios incidentes, que en circunstancias normales no ha
brian llamado la atenci6n de las autoridades ni del pueblo,
eran en la situaci6n excepcional de Nicaragua motivos de gran
des perturbaciones de la quietud publica, y considerados como
eslabones de la larga cadena de hostilidades con que la rapa
cidad de los filibusteros causaba espanto en estas indefensas
poblaciones, y al que habia dado creces una invasion que en 1708
ejecutaron los mosquitos en el Distrito de Chontales

En 23 de Junio de 1709 el Capitan Juan de Mesa, que te
nia su hacienda a diez leguas de la boca del San Juan, di6
aviso al Gobernador de la provincia, de que un indio nombra
do Juan Santiago, establecido en una de las islas de la lagu
na, Ie habia dicho que tres cayucos, con ingleses, caribes y
zambos mosquitos se habian llevado la canoa del Castillo, de
nominada «Champan. La captura fue resultado de una ope
raci6n sencilla pero estrategica Cuando los enemigos divisa
ron la canoa, se echaron todos en el plan de sus cayucos, para
no ser vistos y evitar que el numero infundiese sospechas en
aquellos a quienes se proponian apresar; y cuando lograron
colocarse a la orilla de la embarcaci6n, se levantaron de im
proviso y sorprendieron Ii. los confiados e inexpertos conducto
res Estos, que eran siete, no resistieron el embate y fueron
trasladados Ii. las naves contrarias para ser vendidos como es
clavoe
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Los enemigos, en numero de treinta, venian armados con
seis escopetas, lanzas y flechas Que andaban buscando en las
desiertas aguas del lago, nunca pudo saberse, pero esos po
cos hombres, escasamente armados, sin provisiones para lar
go viaje, sin rumbo determinado ni plan conocido, conmovier~n
no solo a Nicaragua, que a orillas del peligro ya se conside
laba presa de sus tenaces devastadores, sino tambien a todo
el Reino, y probablemente a toda la America Espaiiola, que
debia ver a vueltas de los mosquitos y montaiieses bravios la
rivalidad de poderosa y absOlbente nacion

Y esa alarma no carecia de justicia i. POl d6nde hablan
entrado al gran lago los cayucos de los zambos? i. Como pu
dieron evitar el paso bajo los fuegos del Castillu? Gl anada
se hallaba, pues, indefensa y expuesta a nuevas invasiones
De nada Ie servian las fortalezas, ni las guarniciones, ni las
avanzadas colocadas en el rio de San Juan, puesto que podlan
los ingleses, avidos de este suelo, introducir considerable nu
mero de barcos por donde habian entrado las canoas de los
mosquitos, ocupar la provincia y dominar toda la America,
sin que el agotado y deficiente poder de Espaiia pudiera Im
pedirlo, y sin que para hacer la defensa de este ~qntinente

hublera una sociedad politica americana, sepal adamente or
ganizada, con libertad de aeci6n, unidad de pensamiento y di
rigida por inteligente patriotismo

EI Gobernador Arancibia, aunque abundando en buenos
propositos, se limito a dictar providencias de tardio resulta
do y con las cuales no habria podido resistir una invasion re
pentina Ordeno que sin dilacion saliesen de Granada dos ca
noas bien equipadas y tripuladas con gente y armas para re
conocer el punto por donde habian entrado los cayucos de los
enemigos, comisionando para aquella expedicion a los mas dies
tros en el uso de las armas Exhorto al Capitan Don Ambro
sio de Betancourt, Teniente de oficiales reales, para que diese
los socorros neeesarios al aliiio y reparo de las embarcacio
nes y al situado de la guerra, y notifico estas ordenes al pro
veedor general Maestre de Campo Don Gapar Vasquez de Ines
b'osa y Vasconcelos, qqien debla suministrar las armas, mu-
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niciones y demas objetos de la proveeduria que estaba a su
cargo

Dictadas esas medidas, que apenas habrian servido para
situar una atalaya y procurar, mediante sus avisos, la salva
cion de los mas preciados intereses de la ciudad, se ocupo el
Gobernador en ordenar y dirigir su correspondencia al Capi
tan General del Reino, correspondencia de notable interes en
tonces, porque en ella se presentaba el repugnante cuadro de
la pobreza en que se hallaba esta provincia, sin esperanzas de
que fuese remediada

Quiso el Gobernador despachar un correa a Guatemala con
los informes que enviaba al Capitan General, pero no habia
en las reales cajas ni un real para pagarlo Pensando que
algunos recursos pecuniarios obtendria de los principales co
merciantes de Granada para alistar la expedicion, se dirigio
asociado del Escribano a la tienda de Isidro Galindo, a quien
manifesto la urgencia de dinero en que se hallaba el Rey para
el avio de la gente destinada a la exploracion del lago El
comerciante, que era de los mas acomodados, ofrecio cuanto
poseia, a saber veinticinco pesos en dinero, ciento en cacao y
la poca ropa de su tienda, y abriendo sus cajas y petacas,
hizo ver a la autoridad que no tenia otra cosa que darle EI
Gobernador recibio el dinero y se encamino con igual objeto
a las tiendas de Don Jose Vasquez, Don Felix Pagau y Ma
nuel de Villachica EI ultimo dijo que solo tenia nueve pesos
cuatro reales, los que entrego al Senor Arancibia Paso este
donde otros vecinos y aun forastelos, pero nadie tuvo cosa
alguna que darIe

No era egoismo sino pobreza 10 que privaba a los comer
ciantes de ofrecer crecidos recursos para su propia defensa
Esa imposibilidad, opuesta Ii sus deseos, demuestra la deca
dencia Ii que habia llegado la ciudad, antes considerada como
la mas opulenta del Reino

Y de esa miseria general era consecuencia precisa la com
pleta exhaustez del real tesoro Un informe sobre la situacion,
enviado de Granada al Gobernador de la provincia, por el Ca
pitan Ambrosio de Betancourt, en 27 de Junio de 1709, da co
nocimiento perfecto de la absoluta postracion en que se ha-
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lIaba Nicaragua En ese importante documento ae encuentra
el siguiente Darrafo:

«No pUedo dejar de poner en conocimiento dll Su Seiioria
dicho Gobernador la falta de dinero que hay en dichas reales
cajas, puea en el pagamento que se hizo a la infanteria del
Castillo del aiio pasado, supli6 a au credito [Betancourt] dos
mil y novecientos pesos, como de ello di6 cuenta a su Seiioria
el Seiior Presidente: a que se aiiade mas de dos mil pesos que
ha coatado la nueva fabrica del Castillo, el sueldo de dieciseis
milicianos, que suplen el numero de veteranos en el Castillo,
tres cabos de vigias, doce indios remeros de elias, gastos de
mudas generales de proveeduria, vigias del mar del Sur, ju
ros y sinodos a padres curas doctrineros, el nuevo costo que
ha tenido la carena del barco de Su Magestad, vela del trin
quete y nueva jarcia, y aunque para tan crecidos gastoa ha pe
dido a la caja matriz de Le6n socorros, respondell los oficiales
reales la necesidad y PObleza comun de la provincia y las pa
gas que en ella se hacen los reales tributos se cobran con gran
dificultad, y es la entrada maS que tienen estas cajas, y de
sus diligencias Ie constan a Su Seiiorla dicho Gobernador y
con mils dificultad la cobranza de rezagos, pues ni aun prell
diendo a los deudores se consigue fruto cuyas l;l\zones, y
atendiendo a que los socorros y gastos que en dicho auto se
mencionan y ser en defensa de esta ciudad y provincia y del
servicio de Su Magestad, se 1esolveril con su mandado ir a vel
a una persona forastera que Ie han dicho tiene algunos pe
sos, a quien Ie pondra en prenda uno de sus esclavos para
conseguir el que Ie de cuatrocientos pesos, que son los que se
ran precisOB para dar dichas providencias, que es 10 que se
ofrece representar y decir sobre el contenido de dicho auto»

No habia, pues, como pagar un correo que lIevase a Guate
mala el aviso de 10 que pasaba en el lago, ni como equipar dos
canoas que hiciesen el reconocimiento del punto por donde
babian entrado las piraguas de los zambos y mosquitos Y
10 peor del caso era que no se vislumbraba un punto de par
tida hacia otra situaci6n menos miserable, porque no habia
frutos para el comercio y porque la industria estaba limitada
a unos pocos telares en que se fabricaban mantas ordinarias
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para el usa aun de las personas mas acomodadas de la pro
vincia

En ese estado de cosas, e impulsado por un acontecimien
to insiguificante en sus manifestaciones, pero que haclan apa
recer de extraordinaria gravedad la posibilidad de una seria
invasion y la imposibilidad de resistirla, el Gobernador Aran
cbia pudo por fin hacer 10 que sus antecesores habian hecho
en iguales circunstancias y 10 que no habria podido omitir
sin notoria responsabilidad, a saber, enviar el aviso al Capi
tan General y pedirle socorros para salvar la provincia de
nuevos desastres

Tambien en esta vez se dieron al asunto en Guatemala los
tramites y dilaciones ordinarias Fueron convocadas las Jun
tas de Hacienda y Guerra en 10 de Julio de 1709; las cuales,
despues de largas y acaloradas discusiones, resolvieron apro
bar las providencias dictadas por el Gobernador de Nicara
gua, ordenando a este empleado informase sobre la distancia
a que del Castillo quedaba la morada de los mosquitos, y si
seria posible .establecerlos en poblaciones regidas por autori
dades espanolas, para dar cuenta de todo al Monarca

Se acordo asimismo decir al Gobernador Arancibia que dis
ciplinase los cuerpos milicianos, procurando no tenerlos acuar
telados por mas de quince dias, porque ni era justa obligar
los a servir en las armas largo tiempo, sin el sueldo debido,
ni el real tesoro tenia fondos con que pagarlo

Asi quedaron las cosas, Si los ingleses residentes en la
Mosquitia hubieran conocido las disposiciones evasivas de la
Capitania General, se habrian lanzado sobre los pueblos de
esta provincia, que esperaban en vano las medidas que debia
dictar el Rey en orden a la propuesta reduccion de los bar
baros.

Tamblen los habitantes del partido de Segovia fle conmo
vian al considerar los males que en las personas y en sus in
tereses causaran nuevas invasiones y daban pasos activos para
evitarlas, trasladandose a otros puntos que por su aislamien
to y posicion ofrecieran mayores garantias

Para realizar ese proposito, los naturales del pueblo de 81
telpaneca comisionaron a Bonifacio Davila, Pedro Ramirez y
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Andres Gutierrez, a fin de que pasando a Guatemala, manifes
tasen al Capitan General el peligro en que se hallaban de ser
presa de los enemigos por estar situado el pueblo a orilla de
la montana y por la facilidad que les presentaba el rio, de en
trarse sin ser vistos Habian adquirido esta experiencia
en 1705 Celebraba misa el CUI a Don Bernardo de Castellon
en la festividad de Candelaria, cuando de improviso entraron
hasta el pueblo los que tripulaban una canoa que habia lIegado
por el rio Creyendose pel didos, los vccinos del lugar se dis
persll-ron por todas direcciones, sin pensar en defenderse, y
no volvieron a sus hogares, sino cuando se informaron de que
los huespedes propietarios de la canoa eran indios mansos que
lIegaban como comerciantes a vender sus frutos i, Como ha
briamos evitado, decian los sitelpanecas, las desgracias consi
guientes a una sorpresa si en vez de mercaderes pacificos hu
bieran sido mosquitos y zambos, asociados de ingieses los que
aquella visita nos hacian? Ese justo temor, hijo de Ia dolo
lOsa inIpresion que cada correria de los bilrbalos dejaba en
las poblaciones perjudicadas, debia haber influido en las de
terminaciones del superior Pero no sucedio asi EI Capitan
General pidio informe al Senor Obispo de la Diocesis Don Die
go Morcillo, a Don Andres Granados y Delgado, cura del par
tido de Tepesonte y sus anexos y Comisalio del Santo Oficio,
y a su Coadjutor Don Bernardo de Castellon y Casco, perso
nas que conocian el lugar de que hablaban los comisionados
de Sitelpaneca, y a las que afectaria la resolucion que se dic
tase, ya por el cambio del beneficio eclesiastico de que goza
ban, ya por la influencia religiosa, considerada entonces como
elemento principal del buen reginIen de los pueblos

Los informes fueron acordes con la solicitud y aun se apo
yaba en ellos el proyecto de traslacion, pero faltaba para ex
pedir resolucion definitiva el tramite obligado de la Audien
cia, de enviar toda peticion al Ministerio publico Ejercia el
destino de Fiscal el Licenciado Don Isidro de Espinosa, quien
conteatando el tI aalado ae concreto ii pedir que informaran
sobre el asunto el Gobernador de esta provincia y las autori
dades locales de Segovia Asi 10 decreto el Capitan General,
pero el proyecto no s~ realizo porque aun en el mismo Sitel-
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paneca hubo fuertes resistencias Los comisionados Davila,
Ramirez y Gutierrez recusaron a los alcaldes propietarios y
suplentes del pueblo, a todos los regidores y a alguuos vecinos
del distrito por conceptuarlos sospechosos, y solicitaron que
se pidiese informe solo al Gobernador de la provincia Esa
recusacion era bastante para desvirtuar completamente la pre
tension de los comisionados; siendo natural creer que si las
autoridades y vecinos de Sitelpaneca, y aun los del partido de
Segovia en general, presentaban oposiciones a la traslacion,
era porque con ella se contrariaban intereses de mayor im
portancia.

No obstante la imprudencia cometida por los comisionados
al recusar a sus propios alcaldes, debe reconocerse que sus te
mores a las nuevas invasiones de mosquitos eran fundadas, y
asi 10 dejo comprender la inquietud que se extendio por todas
las poblaciones del distrito

En efecto, si Granada y Leon habian sido durante un siglo
joyas codiciadas por la ambicion de los filibusteros europeos,
situados en las islas del mar Caribe, de donde se lanzaban Ii
geros y hambrientos como leones carniceros, el partido de Se
govia, aislado del centro de la provincia y con caminos que
por sn imperfeccion impedian las prontas comnnicaciones, 10
fue para los zambos y mosquitos, unidos a ingleses y contra
bandistas radicados en aquella costa Esos constantes enemi
gos de la raza espanola recibian en el acto de sus correrias el
auxilio de numerosas huestes de indios cimarrones que a ellos
se agregaban al pasar por las montanas, para tener parte en
el botin

Los capitanes y gente de guerra de la ciudad de Segovia
se desalentaron hasta anonadarse Ni siquiera hacian alarde
ante el pueblo del valor que faltaba a sus corazones EI mie
do de los militares se comunico a los demas vecinos de la ciu
dad, quienes pensaron que solo en la dispersion y la fuga po
drian encontrar la seguridad de que carecian Asi pues, los
que tenian haciendas se retiraron a elias, y los que no poseian
bienes de campo buscaban para ocultarse las montanas mas
espesas, temiendo menos a las fieras que a los crueles inva
sores
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Ese acontecimiento fue justo motivo de alarma para el
Gobernador de la provincia; porque disuelta aquella ciudad,
interesada mas directamente en refrenar a los barbaros, que
daba para estos Iibre el paso al interior, sin que hubiese una
sola autoridad, un solo vecino que diera oportuno aviso a fin
de prevenir las medidas de resistencia Expidi6 6rdenes desde
Le6n al Gobernador de las armas, aI Sargento Mayor, a los
capitanes del Bata1l6n de Nueva Segovia y su partido, para
que volviendo a la ciudad ocupasen sus habitaciones, «como
era conveniente al buen servicio de S M Felipe V el Animo
80», bajo la pena de doscientos pesos cada uno si nQ cumplian
prontamente 10 mandado

Pesaban mas en el animo de aquellos empleados los males
que en una invasi6n, acaso no remota, recibirian de sus adver
sarios, que la multa con que los amenazaba el Jefe de la pro
vincia La orden no produjo efecto alguno, y continu6 aban
donada la ciudad Cuando el alma se halla bajo el peso de
adverso destino, y las manchas de la cobardia ninguna impre
sian causan a la fama, no hay poder humano que levante al
hombre sobre su propia dignidad; no hay consideraci6n, no hay
estImulo que pueda devolverle su anterior fortaleza,' hacien
dole comprender que la voluntad es una potencia y que la dis
ciplina de poco vale mas que el empuje pasajero de multitud
desordenada EI honor y la disciplina son el nervio de la gue
rra; i.pero que honor, que disciplina austera y uniforme habian
de tener milicias compuestas de miserables esclavos que lleva
ban las armas con disgusto y que creian recibir la muerte del
valor, y la vida de la cobardia?

La dispersion de los moradores de Segovia era un ejem
plo de consecuencias funestas para los otros pueblos de la
provincia, dado que el miedo por disposicion de nuestra natu
raleza enferma se comunica y extiende como cualquier epide
mia, apagando el espiritu nacional, viciando las costumbres y
extinguiendo las virtudes civicas, que dan gloria inmarcesible
y merecidas consideraciones EI Gobernador Arancibia, cre
yendo que su presencia en aquel distrito contribuiria a resta
blecer el orden II a dar aliento a los maltratados vecinos, em
prendi6 viaje, para reconocer de cerca las verdaderas causas
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de la desesperada resolucion que habian tomado y dejar en
sus puestos a los militares que debian defender el suelo en
caso de invasion. Empeiio iniitil: no puede haber seguridad
de orden y defensa en un Estado que no ha puesto particular
atencion en formar buenos ciudadanos, que como por instintv
cumplan sus deberes

Se situo Arancibia en el pueblo de Palacagtiina, de donde
dirigio al Capitan General un informe con fecha 19 de Agos
to de 1711, en el que dandole cuenta de la dispersion de los
habitantes de Segovia, Ie proponia las medidas que a su juicio
debian dictarse para obIigarlos a dejar los montes y legresar
a la ciudad

Creia el Gobernador que agotados como estaban los recur
sos de la persuasion, empleados por el desde su lIegada a aque
1I0s pueblos, se hallaba en el extremo caso de hacer uso de la
fuerza Pedia autorizacion para imponer severas penas a los
desobedientes, y con el fin de que esa facultad fuera mas efi
caz y apremiante, indicaba la conveniencia de que a el mismo
10 amenazase la Real Audiencia con graves castigos si no daba
cumpIimiento a sus ordenes

Por aquel tiempQ se habian organizado en los distritos Ii
mitrofes a la costa de Mosquitos; compaiiias de conquista,
para que penetrasen en tierra de los zambos, las talasen y per
siguiesen asus moradores, haciendoles sentir los males de una
guerra a muerte como la emprendida por ellos para destruir
nuestros pueblos Pero esaS milicias se habian hecho iniitiles
por la carencia de armas y de jefes decididos a entrar en mon
tafias desconocidas, donde habria numerosas emboscadas que
harian imposible la conquista de los salvajes dispersos

Penso el Gobernador Arancibia, que podria sacarse algiin
provecho de los capitanes y compaiiias de conquista, y pidio
al Capitan General expresa autorizacion para obIigarlos a in
troducirse en las montaiias de los indios cimarrones que au
xiliaban a los mosquitos en sus corerias, y hacer en ellos ca
ceria como de fieras, dando muerte a los que no quisiesen 1'a
sar a la ciudad Decia que los enemigos verificaban sus en
tradas, «destruyendo algunos pueblos de los indios vasallos de
S M, profanando sus iglesias, lIevandose los vasos y vestidu-
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ras sagradas, habiendo side los sacrilegos ejecutores de esta
maldad, no los zambos, sino los indios barbaros que habitan
las montanss, matando los indios mansos varones y lIevando
se las mujeres Y 10 que es mas digno de toda ponderaci6n,
como de justo dolor y sentimiento, decia, es el ver que se que
den sin castigo unos enemigos tan tOl pes, cobardes e inutiles,
dejandolos ir, y sabiendo que estan estas montanas lIenas de
estos barbaros no se entre en eUas a matarlos Y porque es
toy en animo de que esto sea asi y obligar a estos que tienen
titulos de conquista, como a los que no los tienen, a que con
tinuamente anden en la montana para purgarla de tim nociva
canalla que no son para otra cosa que para unirse a los ene
migos zambos y ayudarles de guias Y se debe temer y re
celar justamente, que siendo ellos tantos en nu.mero, como se
deja entender en todas estas montanss, si se unen con unns
pocos ingleses y zambos de los mosquitos, podran formar Ull

ejercito formidable, y debemos prevenir el remedio, y este
debe ser el que lIevo dicho» (1)

Esa carta del Gobernador al Capitan General, en que pro
pone medidas de exterminio contra los eimarrones de Sego
via, demuestra el alto grade de temor y desesperacion en que
se hallaban los vecinos de aquel distrito y los males consiguien
tes a su dispersion EI Capitan General, para dictar su pro
videncia, determin6 oir al ministerio publico No eran objeto
de consideracion en las deliberaciones de los empleados dAI
reino, los largos padecimientos de los nicaragiienses EI pe
dimento fiscal, presentado en 2 de Octubre de 1711, se Iimito
a proponer que el Capitan General «1ibrase despacho de ruego
y encargo al Ilustrisimo y Reverendisimo Senor Obispo Don
Fray Benito Garret, para que informara sobre las convenien
eias 0 inconveniencias que en Ia administracion espiritual y
temporal se pudiesen seguir de la agregacion de los veeinos y
las que pudieran resultar a la causa pUblica y particular de
cada uno, defensa de la tierra y de 10 demas que se Ie ofre
ciera »

Pero habia para el Fiscal otro illteres mas grande que el

(1) Documentos in~dttos del AIChivo Nacional
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de la seguridad y conservacion de estos pueblos: el del oro
En el mismo pedimento relativo a la comunicacion del Gober
nador Arancibia, agregaba se dijese a este empleado que era
muy extrano no hubiera dicho ni una palabra sobre el estado
de las minas de Segovia, materia de tanta importancia para el
Monarca, ni si ya se habia ocurrido por los mineros a hacer
manifestacion, registros y ensayos de los metales, y pagado
los quintos del Rey, y que se ordenase al Gobernador hiciese
esas averiguaciones y reconocimientos y los comunicase a la
autoridad

Es de advertir que ya en 30 de Agosto del mismo ano ha
bia dado cuenta Arancibia del estado de las minas Por ma
nera que, habiendo transcurrido solamente un mes, extranaba
el Fiscal que no hubiera enviado otro informe 0 que nada di
jera sobre minas en la carta en que comunicaba al Capitan
General el abandono que de la ciudad habian hecho los vecinos
de Segovia.

Habia el Gobernador manifestado tambien la conveniencia
de establecer en poblaciones a los indios dispersos por la mon
tana, y sollcitado con este objeto cien armas de chiapa, acho
botijas de polvora, mil balas y facultnd para enviar las com
panias de conquista a recorrer aquellos escabrosos lugares
Sometio igualmente a la consideracion del Capitan General eJ
proyecto de fundar el pueblo de Solonll, y pidio polvora para
los almacenes de Leon y Granada

El pedimento del Fiscal sobre estos puntos dene la misma
fecha que el anterior En el dice que se sollcite informe del
Senor Obispo de la Diocesis sobre la utilidad de hacer la po
blacion de Solonll: que respecto al envio de polvora a Leon y
Granada, ya se habia proveido 10 conveniente, y que el Capi
tan General dispusiera 10 que estimase oportuno con relacion
a los elementos de guerra que se pedlan para armar el dis
trito de Segovia.

Las companias de conquista que el Gobernador de la pro
vincia pretendia reunir a todo trance con medidas apremian
tes, por considerarlas necesarias para la seguridad de aquella
comarca, habian sido organizadas con real aprobacion par el
anterior Gobernador, Maestre de Campo Don Miguel de Camar-
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go, a efecto de que, entrando en las montanas inmediatas tI e
molasen el estandarte de Castilla y formasen poblaciones de
indios barbaros, colocandolos en aptitud de servir a la Co
rona Considerandose conveniente aumentar los subditos del
rey y dar fuerza can el numero a los pueblos de aqueIIa 10

gion, emplearonse para reunirlos la pelsuasion de celosos mi
sioneros ayudados de la espada, y para comunicar el valol Y
decision que da el interes cuando falta la virtud del patrio
tismo, habia el Senor Camargo concedido a la gente parda
de las companias encargadas de aquella empresa las tielras
del vall~ de SolonIi, a fin de que las poblasen y c~tivasen y
de que vigilando la frontera repeliesen a lOS enemigos en sus
frecuentes invasiones hizo a sus moradores Iibres de todo pe
cha y les permitio tomar la ofensiva y la defensiva, para que
en la guerra pudiesen alcanzar honores que les asegUl asen
mas tarde una distinguida posicion social

Tan gloriosa perspectiva pudo sel presentada con buen exi
to a otra gente, pero ninguna impresion favOlable podia cau
sar en hombres de humiides pensamientos, sometidos con obe
diencia pasiva a sus senores y acaso convencidos de que al co
locarseles en otro puesto no se telidria mas mira que la del
mejor servicio del rey, cargandoseles con mayores 0Nigaciones
y mas graves responsabilidades que las impuestas a la mi
serable condicion en que se hallaban

La compaiiia de conquista llevo su desobediencia hasta la
sublevacion, pretextando mal trato de parte de su Capitan
Juan Roque, y disuelta completamente con perdida del traba
jo y tiempo empleados en reunir los soldados de que se cOnJ
ponia, dejaba pocas esperanzas de reorganizacion EI Gober
nador Arancibia, creyendo al principio de su empeno que el
rigor era el mejor medio de alcanzar obediencia, los habia
amenazado con severas penas, pero luego inclino su poder
hasta ofrecer a los pardos, en Lambio de la sumision debida,
separar a Juan Roque del mando de la compania, dandole otra
ocupacion honrosa, y nombrar para sustituirlo al que ellos
designasen Aceptaron el ofrecimiento y pidieron se Iibrase
el despacho de Capitan a Sebastian del Castillo, que tal vez
habia sida el promoto~ de los trastornos, y a quien el Gober-
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nador extendio el titulo, en cumplimiento de su promesa La
Real Audiencia aprobo de mala gana y en fuerza de las cir
cunstancias ese nombramiento, pero terminantemente prohl
bio a Arancibia que hiciese otros en 10 sucesivo, por ser atri
bucion del poder superior del teino en representacion del 1'10
narca Y en verdad, si se hubiera seguido tolerando a los go
belnadores de provincia la facultad de conceder grados mili
tares de la importancia que entonces tenia el de capitan de
milicias, se habria roto la unidad y centralizacion del poder
real, y alterado en sus fundamentos la indole y especial na
turaleza de la monarquia, segun la cual, solo a los virreyes y a
las audiencias se delegaban ciertas funciones de la autolidad
suprema, por la imposibilidad en que se hallaba el Monarca
de ejercerlas personalmente 0 por medio de los consejos que
Ie acompafiaban en la Corte

Los esfuerzos del Gobernador Arancibia para poblar el
valle de Solonli y atenuar la osadia de los zambos y mosqui
tos, presentandoles al paso una poblacion armada, no tuvieron
por entonces el resultado apetecido EI Capitan General, se
cundando el dictamen de su asesor, el Licenciado Osseda, acor
do en 6 de Noviembre de 1711 suspender la resoluci6n de
tan grave asunto mientras el Obispo no diese el informe que
se Ie tenia pedido. Con esa insoportable parsimonia quedaba
frustrado el levantado proposito del Gobernador, pues era bien
conocido que para evitar negativas de impresion desagradable,
acostumbraban los empleados del reino aplazar las resoluciones
aun de los asuntos mas urgentes, ora con el fin de apagar el
exigente patriotismo de los que veian de cerca las necesidades
de estos pueblos, ora con el de dar lugar a la accion del tiem
po, que todo 10 modifica.



CAPITULO III

Disputas entre los empleados de esta provincia: cobumza del
tributo; invasiones de mosquitos y zambos

1711 a 1724

Don Flay Benito Gallet entia ci legit esta Di6cesis-Actos mas notables
de su administl acion -Esfuel zas del Obispo pm invadil Ia jw isdicci6n
civil-PI imel as cuestiones que tuvo con el Gobel uadol Arancibia
Nueva disputa con la misma autol tdad a caUSa de la salida del Cano
nlga Don Pablo de La Madlld -ImpOI tancla de este personaje -Des
obedece el prelado del tas 61denes de la AUdien~ia y es extlafiacto de
su Di6cesis-Muelte del SerlOl Garlet-Le sucede en el gobierno ede
slastieo Don Flay Jose J116n de Alvalado -Proceso seguido DOL AI £In·
Cibia contra el TesOlelo Amblosio de Betancourt-Escandalos que pro
lIujo en GI nnada -Es somelldo el asunto ~ la resolucion de la Au
diencia -Discordias entl e los empleados de Matagalo8 -El Capitan
Manuel Glossa, comisionado por el Gobel nador, Pi omueve ejecuci6n
contra el CouegidOl Gabriel EcheverIia par deudas al real tesOlo
POI menOles de esle pI ocedimiento -Disgusto genel al ocasionado por
la cobl anza de los impuestos fiscales -01 denase que los indios paguen
el tt ibuto en ploductos de BU industria -Inconvenientes pI actieos de
esta disposicion -Pad I ones levantados de 01 den de la Audiencia
Tasaci6n del pueblo de Jalata y su palciaHdad Santa Catarina Nambo
rima~Dificullades en la recaudaci6n del tributo-InfOlme Que soble
esta matelia dlrigi6 al GobeloadOl el Sargento MayOl Don Maulieio
Setrano de Reina-Ejecuciones y enealcelamientos decletados contIa
los alcaldes de Chinandega, Chlchigalpa, Posoltega, posolleguilla Que
zalguaque y Tellea POI omislones en la eobl anza del tJ ibuto -Inquietud
que causaban en esta plovincia las COlleti.as de mosquitos y zambos
Amenazan estos enemigos invadir los pueblos de Jicamay y Candela
I ia, en HondUI as -Be I eti! an, al aproximal se las fuerzas del Gober
nadot Gutieuez de Argiielles-Combate en el rio Uh1a entle los han
dUl en.os y los zambos, dil igldos par ingleses --Son dellotados los pI i
mel os -Medidas que toma el Gobel nadm para la defensa de su pi 0
vincia-Da cuenta de 10 ocurlido ~ la autOlidad supelior del reino
Las Juntas de Hacienda y Gueua Ie autOlizan p.Ua hacer los gastos
neCeS411 ios y mandan ploveelle de elementos de resislencia -Nuevas
amenazas de pal te del enemlgo -PI ovidencias dictadas POI el Gobel na
dOl Gutietrez-Via]e de este funeionalio a Guatemala para canferen
ciat con los empleadas superiOIeS-Detelminaciones que alia se die
talon -Reg) esa GUti~1 lez .i1 su gobernaci6n -Del rota de los mOSQuitos
en Omoa -Nuevo desastre que expet imental on eel ca de Cayo de Puel
cos-Resultados de esta gloriosa acci6n-Nomblamiento de Don An

15
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tonio de Poveda pal a GobernadOi de Nical <:lgu8 -Acontecirnienlos de
Costa Rica-El Jete de esa plovincia infOima al de esta sabre un Ie
conocimiento que habran hecho los mosquitos en el lago de Gl8nada
Almma que esta notiela plOduio en NiCal agua -Disposiciones tomadas
pOl el Gobel nadol Poveda -Convoca a una Junta de Cuel I a en Gra
nada -Resoluciones de esta COl p0l8ci6n -:-Salen de GHwada dos em
b~u caciones Ii Ieconocel el punto POI donde habi8 cnb ado el enemlgo
El Gobel nadol infOl rna de eslos sucesos al Capitan Genel ai-Deli atan
las naves granadinas a los mosquitos, en In uoea del lio ColOlado
Don Tomas Duque de Estlada es nomblado Gobelnadol de Nic8H1gua
BI eves Ieflexiones sobt e la administI aci6n de Don Antonio de Poveda
ImpOllancia del nuevo gobeJ nadOl -Fallecimiento del Ohispo Jh6n de
Alvalado-Don Clemente Hey .A)valez ejelce, como Vicalio Capitulal,
cl gabiel no ecl~siastlco de Ia Di6cesis

DON Fray Benito Garret y Arlovi tom6 posesi6n de este
obispado el ano de 1711 Era can6nigo premonstratense Por
rejllesentaciones que dirigi6 al Rey, consigui6 que en real ce
dula de 1715 se aplicase la tel cera parte de vacantes a la do
taci6n de los dos canonicatos creados en tiem]io del Selior
Morcillo Rubio Form6 la grande empresa de catequizar a los
indios mosquitos y aun obtuvo 6rdenes del Monarca, para que
se Ie diesen los auxilios necesarios EI salvajismo en que con
tinuaron aquellas hordas deja ver que el buen prop6sito del
Prelado se estre1l6 en dificultades que no pudo superar

Muy recien posesionado del nuevo destine rompi6 sus bue
nas relaciones con el Gobernador Don Sebastian de Arancibia
y Sasi EI Obispo, invadiendo la jurisdiccl6n civil, ejercia
aetos que no eran de su competencia, y el Gobernador, fuese
por antipatia, fuese por celo en la buena administraci6n de
los pueblos, daba It. la Audiencia informes de las faltas que
el Selior Garret cometia y de la injusta e inconveniente con
ducta que con relaci6n It. la autoridad real observaba.

El Obispo llevo sus exigencias hasta pretender que en su
palacio, y presididas por el tuviera sus juntas el Ayuntamien
to Cometi6 Arancibia la debilidad de condescender, pensan
do que sus deferencias suavizarian la terquedad del Prela
do, perc este trataba de ganar terreno para hacerse duelio
de todo, segUn decla el Gobernador, y se empeliaba en anular
el prestigio del poder civil Cuando los regidores concurrieron
a casa de Garret para tener su primera reunion, este sali6 a
recibirlos vestido de seglar y dandose aires de superior a la
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autoridad real EI uso de la capa de pafio era general entre
los espafioles el Prelado se presento con la suya adornada
de vivos encarnados, y cubierta la cabeza con gorro blanco
Uno de los regidores dirigio la palabra al Sefior Arancibia,
dandole el tl'atamiento de gobernador, pero Garret con tono
altelado Ie prohibio que en su presencia Ie diese aquel titu
lo, porque donde .11 estuviela no podia haber otla autoridad
que la suya, y porque, presidiendo ella sesion del Ayunta
miento, Arancibia no tenia sino el caracter de un particu
lar (1)

Otra cuestion aun mas peligrosa pOl' su influencia en la
generalidad de los pueblos, se suscito pOl' Mayo de 1714 entre
el mismo Gobernador y el Obispo Profundos desagrados ha
bia tenido con este ultimo el Doctor Don Pablo de la Madrid
y Paniagua, Can6nigo de la Catedral de Leon, Comisario de
la Santa Cruzada y Examinador Sinodal EI Canonigo, nJ
pudiendo sufrir pOl' mas tiempo el caractm discolo .1 impetuoso
del Sefior Garret, se alej6 de la Di6cesis, dejando tres cartas,
una para el GobernadOl, otra para el Prelado, y otra para el
Cabildo Eclesiastico Arancibia conoc1a muy bien la fogosi
dad del Obispo, y para evitar contiendas, siempre deplorables,
quiso tener testigos que presenciaran el envio de las cartas.
Him mas todavia con el fin de alejar aviesas interpretaciones
sobre connivencias en la salida del Doctor La Madrid, procu
ro que la dirigida a el mismo fuese leida pOl' Garret, y no
conforme con haber dado esos pasos, suficientes para aquietar
la ll\as viva suspicacia, visit6 al Prelado y en la conversaci6n
desaprobo la conducta del Can6nigo EI Sefior Garret se ma
nifesto agradecido a las deferencias del Gobernador, excusan
dose de mostrarle la carta de La Madrid, porque era muy
desatenta y Ie repugnaba que la conociese el publico

Parece que Arancibia tenia noticia de los hechos que en
America ocurrian; y quiso calmar el enojo del Obisp"O, recor
dandole las prudentes palabras de un arzobispo de Lima, quien
para contestar cierto recado irrespetuoso del Virrey Conde de

(1) MemOlial dhigido de Glanada a 1a Audiencia por e1 Gobelnador
Arancibin, en 6 de julio de 1711, existente en el Archivo Nacional de Ni~

caragua
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Chinchon, pOl toda respuesta mando decirle que «tanto habia
subido cuanto habia sufrido. Arancibia aconsejo al Senor
Garret la paciencia, presentandole aquel ejemplo de humildad

EI dia siguiente a esa convelsacion llego el Alferez Mayor
Don Juan Nifio al Palacio del Gobernador, y dijo a este que
el Obispo, en el proposito de que la amistad entre las dos au
toridades fuese perpetua, deseaba que el Gobel nador y los Ca
pitulares desaprobasen la conducta de La Madrid, en acta so
lemne de la Corporacion Arancibia se nego a esta solicitud,
porque el acto que se Ie pedia se hallaba fuera de las at! ibu
ciones del Ayuntamiento, y manifesto a Nino que pdr la con
servaci6n del orden publico y por respeto a la real autoridad
se abstendria de injerirse en cuestiones eclesiasticas Esta nc
gativa rompio de nuevo las buenas relaciones entre el Gober
nador de Ia provincia y el prelado diocesano

EI Canonigo La Madrid ocupaba una posicion muy distin
guida en el alto clero del reino y habia contraido meritos que
Ie granjeaban respetos y consideraciones En 1712 habia ce
dido toda su renta al Rey para contribuir a los gastos de la
guerra en que estaba comprometida Espana Dos anos perma
necio en la Peninsula despues de su fuga, que asi Ill, llamaba
el Obispo, y en 1716 quiso que se suspendiese la aplicacion
anterior de la renta y se ocupase en la reduccion de los mos
quitos EI Senor Garret no habria podido tolerar esa sombra
a su lado, como no toleraba ni la del Gobernador de la pro
vincia

Las extranas pretensiones del antiguo canonigo premons
tratense y despues envanecido Obispo dan clara muestra de
su caracter ambicioso y turbulento Sostuvo una grave com
petencia con la Audiencia Real de Guatemala esta Ie despa
cho tres cartas de fuerza, y por no haberlas obedecido fue ex
tranado de su obispado en 4 de Julio de 1716 Yendo de ca
mino murio repentinamente en San Pedro Zula el dia 7 de Oc
tubre del mismo ano Sus restos fueron trasladados a la Ca
tedral de su diocesis Sucesor de Garret fue el Senor Don
Fray Jose Jiron de Alvarado, natural de la ciudad de Leon
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y religioso de la orden de Santo Domingo Torno posesion
del gobierno eclesiastico en 1721 (1)

La inquietud de los pueblos, temiendo nuevas invasiones,
la desmoralizaci6n a que habian llegado los empleados, el des:
concierto entre la autoridad civil y la eclesiitstica por los fre
cuentes choques sostenidos, disputandose el mando de Ia pro
vincia, y los abusos del gobierno local en el ejercicio de Sll!!

facultades: todo eso era causa de un malestar insoportable
EI Gobernador Arancibia y Sasi formul6 un proceso contra

el Tesorero Don Ambrosio de Betancourt, en 13 de Mayo
de 1713, por defraudacion de las rentas reales Habia llega
do al puerto de Alvarado en Nicoya, Pedro del Castillo, dueiio
de un buque cargado con articulos de comercio Castillo se
puso en relaciones secretas con el Tesorero, el cual mand6
it Nicolas Natiquimo, vecino de Masaya, y a Feliciano Sala
manca, de Jalteva, para que en dos mulas y caminando de no
che, Ie condujeran del puerto un fardo de ropa de paiio y de
bretaiia, y dos botijas, una de p61vora y otra de aceitunas
Los indios introdujeron el contrabando hasta entregarlo a Be
tancourt , pero fueron denunciados Arancibia di6 al ssunto
una grande importancis, se traslad6 de Granada a Masaya
pala instruir el proceso con Iibertad y seCleto, y en seguida
10 envi6 al conocimiento de la Audiencia

Extraordinario fue el escandalo que en Granada produjo
ese ruidoso procedimiento EI Gobernador y el Tesorero te
nian cada uno extenso circulo de amigos y numerosa parente
la, que acaloraban la cuesti6n hasta darle un caracter popu
lar, peligrosisimo por las cons2cuencias que podia producir en
10 publico 10 mismo que en 10 particular de las familias Siem
pre son trascendentales semejantes contiendas en poblaciones
pequenas y escasas de cultura, como las nuestras de aquellos
tiempos, porque no hay sano criterio, no hay filosofia, que
despertando los sentimientos generosos, apaguen el incendio
de las ciegas pasiones

La resoluci6n de la Audiencia fue sin duda, favorable al
Tesorero, puesto que Once anos mas tarde aparece todavia

(1) JUaI I os Comp de la Hist de Gunt
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Betancourt ejerciendo aquel destino y disfrutando de grandes
consideraciones por pal te de los otros empleados de la pro
vincia

Tambi'm por el COn egimiento de Matagalpa extendia sus
alas de fuego la discOI dis Arancibi.. eumpliendo ordenes de
la Audiencia comisiono al Capitan Manuel Grosso, para que,
pasando al pueblo de Matagalpa exigiese del Corregidor Don
Gabriel de Echeverria cuall oeie!llos oehenta pesos que adeu
daba a las rentas realcs EI comisionado, hombre de escasa
prudencia y acaso de ninguna instruccion, desempeii6 su en
cargo precipitadamente Al ]Jegar al pueblo Iequirio de pago
ii Echeverria, amenazandole COn prisi6n si nO 10 verificaba
dentro de un breve telmino El deudor, que no podia entre
gal el dinero por no tenerlo, declino con duras palabras la
jmisdiccion del Gobernador de la prOVincia, pelO como ob
servara que Grosso no admitia tramites dilatOlios ni otra so
lucion que la del pago, trato de presentarle resistencia It mano
armada La cuesti6n se encendio mas EI comisionado inten
taba traer Ii Leon eon gl iIIos al deudor, y este reunia al pue
blo, haciendole ver la obligacion que el honor Ie imponia, de
evitar el ultraje con que se amenazaba Ii la autoridad del par
tido EI pueblo se mostro indiferente Ii los padecimientos del
Corregidor En semejante conflicto Echeverria no encontro
otro medio de salvacion que el de asilarse en la iglesia, pero
Grosso, pidiendo auxilio Ii Jos vecinos, Ie puso guardias y co
munico a Atancibia 10 que acontecia, en el desempeno del en
eargo que Ie habia confiado EI Gobernador dio orden al co
mWionado, de reglesar inmediatamente, dejando al deudor
en Iibertad con 10 que se restablecio la calma, bien que en eJ
animo de los empleados quedaba puesto el gennen de futm as
conmociones e interminables rivalidades que desmoralizan a
lOB pueblos y retardan su progreso

Si los muchos anos transcun idos, y el cambio que la civi
lizacion y Ia experiencia han venido efectuando en la cos
tumbres, creencias e instituciones, conceden poca importancia
a estos sucesos; debe considerarse que en aquellos tiempos en
que la multitud ninguna significacion social tenia, las revolu
ciones se formaban (lei; choque entre los dominadores, porque
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~llos eran duenos y lepresentantes unicos de los intereses ge
nerales •Todo cambia en el eterno movimiento del globo Asi,
los clarines y atabales que enardecian el pecho del guerrelO
en el fondo de nuestras cerradas montanas, sil yen hoy al in
digena para celebrar la fiesta del santo patrono del pueblo y
estimularse a la embriaguez can que creen santificar el dia

A las dificultades nacidas de las disensiones entre los fun
cionarios reales, agregabase el desagl ado general que ocasio
naba la manera de cobrar los impuestos establecidos a favor
del fisco •

En el capitulo II del libro V, se dijo que el t!ibuto que pa
gaban los indios de Nicaragua, asi como los de todo el reino,
era el de tres tostones los hombres, y dos las mujeres, y que
en 1585 habia aparecido can el I ecargo de un toston, recargo
que fue aumentandose conforme clecian las necesidades del
monarca en sus constantes y dilatadas guetras

Pero el dinero escaseaba y el trabajo nada producia, par
que faltaban articnlos para el comercio Ya se ha vista en el
capitulo anterior que el Gobernador Aranclbia no pudo, par
falta de recursos, despachar oportunamente a Guatemala, un
correa que informase al Capitan General de haber llegado al
lago de Granada tres cayucos can ingleses y zambos y lleva
dose la goleta Champan, y que los principales comerciantes
de aquella ciudad, no obstante los buenos deseos de que es
taban animados, tampoco pudieron dar al Gobernador mas
que treinta y cuat! a pesos, cuatlO reales, pal a mandar prac
ticar en el lago un reconocimiento, del que podia depender la
salvacion de la provincia

Esa pobreza gen61al influia podelosamente en las disposi
clones economicas del Gobierno Conociendo la imposibilidad
de cabral en dinelo el tributo de los indios, dispuso que 10 pa
gasen en productos de su industria, los que serian vendidos al
mejor pastor par los oficiales del real tesoro Y sucedia que
el maiz, frijoles y otros frutos que tributaban los indigenas
y que habrian podido servirles para alimentar a sus familias,
en muchas poblaciones se pel dian par falta de compradores, y
en otras, para evitar ese dano, se enajenaban par insignifican
tes sumas
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Pala hacer efectivo el tributo del modo ultimamente dis
puesto, se hablan levantado nuevos padrones, en vista de los
cuales la Real Audiencia hacia la tasacion de 10 que cada pue
blo debia pagar Los alcaldes eran encargados de verificar
el cobro No se podra dar idea clara de como se hacia este,
sino relacionando el de algunas poblaciones

En 22 de Mayo de 1708, la Real Audiencia, con vista del
nuevo padron de los indios vecinos y naturales de Jalata y su
palcialidad Santa Catarina Namborima, formado en 1701 por
el Sargento Mayor Don Diego de Osorno, Teniente de Gober
nador de la provincia, a virtud de comision de la nlisma Au
diencia, ordeno la tasacion y el pago del modo siguiente

Jalata quedo tasado en tres indios casados con mujeres
de otros pueblos, uno casado con vecina del mismo, uno viudo,
dos solteros, siete indias casadas en otros pueblos, dos casa
das con labOlios (0 vecinos del lugar) y dos solteras Estos
tributarios debian pagar cada ano once telas de cuatro varas,
diez fanegas y seis almudes de maiz, siete gallinas de Castilla,
siete medios de frijoles y cuarenta y dos libras de cabuya La
division de tales objetos se hacia de este modo una fanega y
media de maiz, una gallina de Castilla, medio almud de frijo
les y seis libras de cabuya, constituian el tributo 'que debia
pagar cada uno de los indios varones casados, viudos 0 solte
ros, y a las indias solo se les exigia una tela de cuatro varas
a cada una, fuese soltera, casada 0 viuda

La parcialidad de Santa Catarina Namborima fue tasada
en un indio casado en el pueblo, cinco casados en otros, uno
viudo, cinco solteros, dieciseis indias casadas en otros lugares,
dos viudas y una soltera Estos t! ibutarios debian pagar una
tela de seis varas, diecinueve telas de cuat! 0 varas, dieciocho
fanegas de maiz, doce gallinas, doce medios de frijoles, dos
arrobas y diecisiete libras de cabuya, correspondiendo la tela
de seis varas, una fanega y media de maiz, una gallina, medio
almud de frijoles y seis Iibras de cabuya a los casados en otros
pueblos, al viudo y a los solteros, y una tela de cuatro varas,
y no otra cosa, a cada una de las indias, fuesen solteras, ca
sadas 0 viudas

SegUn la provision ,de la Audiencia, el pago de los tributos
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debia hacerse en dos partidas, una el 24 de Junio y otra el
25 de Diciembre, y de el estaban exceptuados el que resulta
ra electo alcalde, el sacristan de la pauoquia y las personas
que por vejez 0 enfermedad no pudiesen pagarlo

Ademas del tributo, los naturales de aquel pueblo y parcia
lidad, acostumbrados a sembrar la milpa del comun, debian
continuar con esa obligacion

Ese sistema de recaudacion se observaba en toda la pro
vincia, puesto que la Real Audiencia formaba las tasaciones
de modo que fueran aplicables a todos los pueblos y a los in
dividuos de ambos sexos

Pero desde el ano de 1701 empezo a dificultarse el cobro,
a causa de la pobreza general y de la complicacion del pago
El indio que solo cultivaba un articulo, tenia que buscar por
medio del cambio los demas que se Ie asignaban en la tasa
cion, sacrificando el doble y aun mas del producto que ofre
cia de ese modo el pago se hizo una carga muy pesada, por
que dejaba al tributario sin recursos pal a alimentar durante
el ano a su familia

El Sargento MayOl Don Mauricio Serrano de Reina, diri
gio al Gobernador de la Provincia, en 12 de Febrero de 1717)
un cuadro demostrativo de 10 que cada pueblo debla de tri
butos desde 1701 hasta 1715, exhortandole para que ejecutara
a los indios pOl las sumas que adeudaban, y a los alcaldes por
aquellas cuyo pago no hiciesen efectivo Obvia es la consi
deracion de los conflictos que en todos los pueblos produjo
esa medida, de promover quince 0 mas ejecuciones en cada
uno, correspondientes a los quince anos en que se habia sus
pendido el cobro del impueato A Lorenzo Gomez, ex-alcalde
de Mosonte, en la Segovia, se Ie exigio 10 siguiente cincuenta
y nueve tostones y tl es reales del toston, once telas de seis
varas, diez telas de cuatro varas y dos varas mas, sesenta y
ocho gallinas, cuarenta y un medios y un cartillo de frijoles,
cuarenta y un cuartillo y medio de miel y treinta y nueve fa
negas de malz Y de cuenta de una encomienda se hizo a Go
mez el cargo de doce telas de seis varas y tres varas mas,
cinco telas de cuatro varas y una vara mas, treinta y cinco
gallinas, treinta y cinco medios de frijoles, treinta y cinco
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cuartillos de mie1 y treinta fanegas y seis medios mas de maiz
Los precios del remate, segun la tasacion de 1713, eran

estos: la tela de seis val as, catorce I eales, la de cuatro varas,
nueve reales y tres cuartillos, el medio de frijoles, un real,
la gallina, medio leal, el cuartillo de miel, un leal, y la fanega
de maiz, cuatro reales SegUn esos precios debia pagar Lo
renzo Gomez noventa y nueve pesos, cuatro reales y siete ma
ravedises por el tributo que habia dejado de cobrar, y chi
cuenta y cinco pesos, dos reales y ocho maravedises por la en
comienda, todo 10 cual llegaba a la suma de ciento cincuenta
y cuatro pesos, seis reales y quince maravedises \

En 1718 los Alcaldes de Chinandega, Chichigalpa, Posol
tega, Posolteguilla, Quezalguaque y Telica, fueron ejecutados
y encarcelados por deudores del tributo que dejaron de co
brar Despues de algUn tiempo se les dio libertad para que
fuesen a demandar a los indigenas insolventes, pero tal em
plesa era dificil, porque muchos habian muerto, otros estahan
ausentes, y los mas gemian en espantosa miseria Este sera
siempre el resultado de las contribuciones directas en pueblos
agricultores, donde e1 mayor nUmero de habitantes solo cuen
ta con su jornal 0 con el eScaso producto de reducidos tra-
bajos _\

Al propio tiempo que en 10 interior de la provincia se cx
perimentaba el malestar consiguiente al pesimo regimen eco
nomicCl y a las contiendas entre los funcionarios publicos, los
enemigos mosquitos aumentaban la inquietud general por SUS

audaces correrias en territorios vecinos
Con fecha 27 de Octubre de 1720 dh igio el Gobernador de

Honduras, Don Diego Gutierrez de ArgUelles al Capitan Ge
neral del reino una comunicacion en que Ie daba noticia de
que el dia cinco del mismo mes habian avisado los vigias del
puerto de San PedlO, que una pal tida de zambos subia en tres
piraguas por el rio Chamelecon, y se encaminaba a los pueblos
de Jicamay y Candelalia EI Gobernador, tan luego recibio
ese informe, mando tocar alarma en Comayagua, y con la gen
te que mas pronto pudo juntar hizo salir una fuerza compe
tente para cortalles la retirada del rio

Los invasOles, que ya se hallaban a una legua de Jicamay,
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y a cinco de San Pedro, tuvieron conocimiento por medio de
un espia, de que las fuerzas reales se aproximaban a elIos, Y
no considerandose fuertes para sostener una lucha, se retira
ron por un pequeno rio lIamado Tequesiste, el cual hasta en
tonces no se habia reputado navegable, por los vecinos de la
comarca Los soldados enviados por el Gobernador s610 en
contraroll las fogatas que los enemigos habian hecho en el
lugar donde desembarcaron, y por las huellas que encontraron
en el terreno pUdieron calcular en ciento cincuenta el nCunelO
de zambos Los hechos posteriores demostraron que este
c3.lculo no fue exacto.

EI Jefe del destacamento di6 orden inmediatamente al Ca
pitan Don Domingo de Castro y al guarda-costa, para que en
las piraguas de guerra salieran por el rio de Vlua abajo, a
acometel al enemigo, 10 que efectu6 aquel oficial, poniendose
en movimiento con cuarenta hombres Al amanecer del dia 7
encontraronse las fuerzas del Capitan Castro, en una isleta
denominada Santo Domingo, con veinticuatro piraguas y mas
de treinta canoas, tripuladas por quinientos zambos, y en cada
una de las cuales iban cinco 6 seis ingleses dirigiendo las ope
raciones de los indios ];jstos, viendose superiores en nCunero,
iniciaron el combate, y despues de un rata de fuego echaron
a pique la piragua del guarda-costa y pusieron en fuga al res
to de sus contrarios Los que pudielon salvarse saltaron a
tierra y se internaron en los montes, a donde enviaron los in
gleses trescientos hombl es pal a perseguirlos y darles muerte
EI Capitan y veintiseis soldados fueron los 6nicos que esca·
paron del fill or de los zambos, pero despues de catorce dias
de vagar perdidos en los basques, casi todos perecieron de
hambre y de cansancio

Junto con Ia noticia de semejante desastre, recibi6 el Go
bernador otra que esparci6 el terror en todo el vecindario los
vencedores en el rio de Vlua, envalentonados por su triunfo, se
dirigian, unos por agua, y otros abriendose camino a traves de
las montaiias, a invadir los pueblos de Tettegua, Jicamay, Que
lequete y Santiago EI activo jefe de la provincia hizo alis
tar, sin perdida de tiempo, un regular ejercito y se situ6 con
el en la primera de aquellas poblaciones, en donde se dedic6
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a dictar las providencias mas eficaces para la defensa de los
lugares amenazados por las feroces hordas de los zambos
Puso piquetes en todas las avenidas, a distancia de tres a tres
Ieguas, con orden de cortarles los carninos que traian, y envi6
un espia que Ie condujese noticia del punto en que hablan
hecho alto las piraguas

Bien se comprende que los ingleses dirigian con tino las
operaciones de sus d6ciles protegidos Asi como habian es
quivado el combate COn las fuerzas del rey cuando se les pre-
sentaron unidas en las riberas del Chamelec6n, y s610 tuvieron
valor de enfrentarse al escaso numero de gente que ~ncontra

ron en la isleta de Santo Domingo, asi tambien, al sabel que
el Gobernador en persona protegia con fuerzas suficientes los
pueblos a donde ellos se dil igian, recogieron la tropa que ha
bia desembarcado y procuraron salir del rio Ulua, como 10 ve
rificaron, encaminandose al puerto de Sal, en el que perma
necieron hasta el 17 del mismo mes de Octubre

Alejado algun tanto el peligro, prop6sose el Gobernador
tomar las rnedidas mas urgentes para prevenirse contra una
sorpresa de parte de los contrarios: di6 principio a la cons
trucci6n de un navio que repusiera el perdido en la derrota
del 7, despach6 6rdenes al Teniente de Trujillo, a efecto de que-\
preparase emboscadas en los lugares convenientes del rio Lear,
a donde era probable se hubiesen retirado los zambos para
proveerse de bastimentos, envi6 varias canoas a explOl ar el
rio Ibarra, a cuyas inrnediaciones fueron hallados algunos de
los que se habian extraviado en los montes, y por ultimo, di6
cuenta de todo 10 ocurrido, a la autoridad superior del reino,
asegurandole que en los dos encuentros efectuados con los in
dios, estos habian tenido veintid6s heridos y un muerto, y las
fuerzas reales trece muertos y un numero considerable de he
ridos Tambien anunciaba el riesgo en que estaban los pue
blos cercanos al Ulua, de ser incenciados por los enemigos en
una nueva invasi6n, circunstancia que Ie obligaba a perma
necer en Tettegua mientras no pudiese darles las segurida
des que necesitaban

En 16 de Noviembre del mismo ano diligi6 de Comayagua
una segunda comunicaci6n al Capitan General, informandole
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de las nuevas providencias que habia dictado para restable
cer la quietud publica y pidiendole facultad de hacer por cuen
ta del real tesoro los gastos necesarios para el pago de tro
pas y vigias Reunieronse en Guatemala el 5 de Diciembre
las Juntas de Hacienda y Guerra, y de acuerdo con el pare
cer del Fiscal, dispusieron que se diesen las gracias al Go
bernador de Honduras por 10 quo 8U eelo habia obwdo en ser
vieio del rey, que se Ie autorizase para tomar de las 1eales
cajas e1 dinero que hubiese menester, y que se expidiesen las
ordenes convenientes a fin de que se Ie enviase de Guatemala 6
de Nicaragua suficiente provision de armas

EI Teniente de Trujillo di6 noticia al Gobernador, de que
a principios de Noviembre habia llegado a aquel puerto la mu
jer de un Ingles Hamado Lucas, y comunicadole el proyecto
que tenian los zambos de introducirse a Olancho el viejo, sin
passr por Trujillo, contando con el auxilio que les ofrecian
los indios pallas y los patucas En vista de tales informes,
dieronse instrucciones al Maestre de Campo de la provincia,
Don Jose V San Martin, para que se trasladase al partido
de Olancho con las armas que habian podido reunirse, y am
parase los pueblos mas cercanos del Rio Tinto Mand6 tam
bien el Gobernador que se detuviese en el puerto a la ingle
sa, mientras no diese informes minuciosos de las operaciones
que habia practicado el enemigo despues de su retirada del
partido de San Pedro Zula, y comunic6 en despacho de 19 del
propio mes, estas nuevas causas de alarma al Capitan Ge
neral, suplicandole diese 6rdenes al Gobernador de Nicaragua
para que Ie enviase ciento cincuenta armas de los almacenea
de Granada

No accedi6 el Capitan General a esta Ultima solicitud, no
obstante la resoluci6n que en el mismo sentido habia dado la
Junta de Guerra, y se limit6 a confirmar sus determinaciones
anteriores y a ordenar se enviasen al Virrey de Nueva Espa
na y al Gobernador de Nicaragua sendas copias de la carta
del Senor Gutierrez Se deja ver que el gobierno superior
consideraba a esta provincia tan amenazada como la de Hon
duras, y que por esa raz6n no queria debilitar los escasos me-
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dios de defensa con que eontaba, oblig{mdola Ii auxili8J. con
armas al Gobernador Gutierrez de ArgUelles

EI Ilustrisimo Senor Obispo de Comayagua, en medio de
tantos eoliflictos y no olvidando los altos deberes que el pa
triotismo Ie imponia, eontribuy6 con treseientos pesos Ii los
gastos que ocasionaba la dificil situacion de la provincia par
10 que el Capitan General y la Audiencia Ie dieron las gracias
en nombre del Monarea de Espana

A fines del ana de 1721 el Gobernador Don Diego Gutie
rrez de ArgUelles se dirigio a la capital del reino, para tratar
personalmente can los empleados superiores soble I~s medias
que pudieran ponerse en practiea a efeeto de salvar la pro
vincia de nuevas y mas peligrosas invasiones con que Ia arne
nazaban los zambos. EI ingles Lucas Antonio, en euya leal
tad eonfiaba el Gobernador, Ie habia informado que en el pa
raje denominado Cosinas, a ocho 0 diez leguas de la costa, se
hallaban dos navios, una balandra armada yonce embarca
ciones pequenas can trescientos negros y algunos zambos gue
rreros, quienes manifestaban determinacion de fortifical se en
aquel lugar

EI Capitan General y las Juntas de Guerra y Hacienda,
despues de decretar algunas providencias en que se_'i'rdenaba
la construceion de naves de guerra y se autorizaba al Jefe
de la provincia de Honduras para haeer por cuenta del real
Tesoro los costas necesarios, Ie mandaron regl esar inmedia
tamente a su gobernacion para que por su ausencia no peli
grase la seguridad de aquellos pueblos Gutierrez salio de
Guatemala con direceion a la frontera, Ii principios del ano sic
guiente (1722)

No fueron infundados los temores de las autoridades del
reino Aun no habia Ilegado el Senor Gutierrez de ArgUelles
al asiento de su gobierno, cuando recibio comunicaciones en
que se Ie daba parte de una funcion de armas efectuada en
Omoa, cuyo resultado habia sido favorable Ii las fuerzas del
Rey, y hallandose todavia en la frontera tuvo noticia de que
una partida de enemigos al mando del Ilamado Rey de M08

quit08 salia con el designio de robarse los indios tributarios
de algunos pueblos
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EI dia 3 de Mayo 01 dena el Gobernador que saliesen las
piraguas guarda-costas a recorrer los puertos, bocas de rios
y ensenadas Atravesaron a Cayo de Puercos y capturaron
una embarcacion tripulada por mosquitos, quienes dijeron ha
lIal se haciendo carey e informaron al Capitan de las fuer"as
reales, que tras ellos venian tres piraguas de zambos a sa
quear los pueblos inmediatos a la frontera

Don Jose de Amaya, Comandante de las guarda-costas,
siguiendo instrucciones del Gobernador, determino dividir sus
fuel"as, colocando la mitad de elias en e1 paraje por donde
acostumbl aban aparecer los zambos, y dejando ocultas las pi
raguas con el resto de la tropa, a cargo del Capitan Pablo
de Escobar, a quien previno acudiese en su auxilio a los pri
meros tiros que oyera

En la manana del 4 se presentaron los mosquitos y dieron
fondo arrimados a tierra e inmediatos al lugar en que se ha
lIaba Amaya Este Capitan hizo que los interpretes los lIa
masen en ingles y en el idioma de los indios, invitandoles a
desembarcar, pero ellos, recelosos, permanecieron a bordo
Amaya, por fin, los ataco de frente, y a los primeros tiros
les hizo catorce muertos Continuo el fuego por un corto es
pacio de tiempo Observo el Comandante que los enemigos
eran en su mayor parte ingleses, y que ya habian arrojado al
agua veintisiete cadaveres En esas circunstancias lIego el
Capitan Escobar con las guarda-costas, y al verle aparecer se
extendio el terror en las embalcaciones contrarias una de
elias se hizo a la vela, y los tripulantes de otra se echaron
al agua, buscando su salvacion en la fuga Amaya salio en
persecucion de la primera, logro colocarla bajo sus fuegos y
aun rompede la relinga y palo mayor, mas no pudo darle al
cance, y regreso a juntarse con el resto de sus tropas Que
daron en poder de los vencedores dos piraguas con muchos
prisioneros, entre ellos vallos jefes ingleses Gutierre" de Ar
gUelles, al dar cuenta de esta funcion de armas la califico de
gloriosa, y en Guatemala no se desconocio su importancia

Por esta epoca Don Sebastian de Arancibia y Sasi habia
cesado en su destino de Gobelllador de Nicaragua, segUn auto
de residencia proveido en 23 de Agosto de 1721, y entrado Ii



240 HISTORIA DE NICARAGUA

sucederle en 1722 el Sargento Mayor de Eatalla Don Antonio
Poveda y Rivadeneira

Puede decit se que Nicaragua, durante los ultitnos anos a
que lIega este capitulo, se encontraba como en el centro de
un incendio, pues que a las hostilidades de los mosquitos en
territorio de Honduras, de que acabamos de hahlar, agrega
banse las que aquellos enemigos ejecutaban en Costa-Rica,
trayendo sus amenazas hasta el [ago de Granada

Por los meses de Marzo 6 Abril de 1724 determinaron los
zambos saquear el valle de Matina Con veintid6s piraguas y
provistdS de armas y municiones que les habia fa:cilitado el
Gobernador de Jamaica, entraron par una de las bocas del
San Juan, y subiendo el lio e introduciendose par otros, lIe
garon a una laguneta, donde dejaron nueve piraguas Las
trece restantes salieron al lago de Granada, descubrieron en
sus costas un barco y varias canoas, y regresaron en seguida
a juntarse can las demas, para lIevar adelante el proyecto de
invadir a Matina

En 18 de Junia del mismo ano, Don Diego de la Haya Fer
nandez, Gobernador de Costa-Rica, dirigi6 al de Nicaragua una
carta en que Ie daba informes de aquellos movimientos, los
que habian lIegado a su noticia par declaraciones recibidas a
Le6n de Cadiz y Gregorio L6pez, prisioneros costarricenses
que habian desertado del poder de los zambos, despues del sa
queo de Matina Entre otras cosas Ie decia In siguiente:

«Cuando entraron las veintid6s piraguas de dichos moe
quitos por el rio San Juan, navegaron a mana izquierda de su
boca, rio arriba, y a tres leguas dieron can una laguna de una
legua de circunvalaci6n, y en ella estaba una embarcaci6n al
parecer balandra echada a pique 6 quemada, porque solamen
te manifestaba los barraganetes 6 asta de su ligaz6n, y ha
biendo proseguido por el mismo rio tres dias de navegaci6n
sobre dicha izquierda dieron en algunas ensecadas y arras
traron a mana las piraguas hasta que lIegaron a un estero, y
par el entraron a remo, en el cual se quedaron las nueve, y las
trece restantes a Ia vela subieron y navegaron todo un dia y
al siguiente volvieron a incorporarse con las que se quedaron
en dicho estero, y que entonces dicho Le6n de Cadiz, inteli-



LIB. VII -CAP III -DISPUTAS ENTRE LOS EMPLEADOS) ETC 241

gente en la lengua de dichos mosquitos, les oyo decir a los
de las trece piraguas que haMan llegado a la boca de una la
guna muy gwnde, que parecia un mar y que en ella haMa un
barco y otlOS dos mas pequeiios, y que dicha boca estaba in
mediata Ii una tierw muy alta que vendrian pO? aquel paw
je 00< otra ocasi6n Ii roba, aquellas poblaciones de Nicaragua »

Y conclula el Gobernador con estas palabras: «Habiendo
consultado dicho punta can practicos de dicho rio de San Juan,
concuerdan en que dlcho estero ha de estar a espaldas del Cas
tillo y que la tierra alta ha de ser la de Miravalles de esta
provincia, la laguna la de Granada, el barco el del Rey, y las
dos pequefias canoas »

Segun los pormenores que comunlcaba el Gobernador de
Costa-Rica, los zambos hablan ejecutado aquellos movlmien
tos por la banda del sur, quedando a la del norte el Castillo,
cortado y reducido a no servir de defensa en caso de una In
vasion a Granada, Villa de Nicaragua, Ometepe y otras pobla
ciones y haciendas situadas a las margenes del lago

Al recibir tan alarmantes noticias, Ilenaronse de pavor los
granadinos unos procuraban ocultar sus intereses, otros hulan
de la ciudad, Ilevando conslgo sus mas preciados tesoros para
ponerlos en salvo, otros, en fin, acudlan al Ilamamiento del
Gobernador y se prepal aban a ocupar el puesto que les sena
lase para dar garantias al atribulado vecindarlo

El J efe de la provincia, Don Antonio de Poveda, mand6
cnarbolar banderas y munlcionar las milleias de Granada, Ma
saya, Managua y Nandaime, ordenando que de tiempo en Hem
po se remudasen los soldados, dlstribuy6 rondas, patrulias y
centinelas en la ciudad y en las rlberas de la laguna, hizo si
tuar en la principal isleta del puerto una escolta compuesta
de un cabo y cuatro soldados, con dos piraguas que diesen
noticia de 10 que avistaran, dispuso que las compaiiias de los
chontales estuviesen a buena guardia en sus atalayas, que las
de la villa de Nicaragua se acuartelasen y pusiesen viglas, y
que en la isla de Ometepe hubiese dla y noche un centinela con
orden de dar aviso de 10 que observara

No satisfecho el Gobernador Poveda con haber dictado esas
providencias, y considerando que en tan aflictiva situaci6n era

16



242 HISTORIA DE NICARAGUA

medida prudente y de buena polftica dal parte en la discusi6n
de los medios de defensa, a la generalidad del vecindario, dis~
puso reunir Junta de guerra, a la que debian concurrir los al
caldes ordinarios de la ciudad de Granada, el Adelantado de
Costa-Rica, residente en ella, los principales jefes militares,
tales como Don Andres de Avendanim y Moscosso, Sargento
Mayor del tercio de la provincia, Don Diego del Castillo y Guz
man, Capitan de caballos corazas, Don Manuel Pomar, Capitan
de infanteria espanola y el Sargento Mayor Don Melchor Fa
jardo de Villalobos, como tambien los vecinos mas notables

Reunida la Junta el dia 29 de Junio, con asistencia de to
das esas personas resolvi6 10 siguiente:

«Que su merced el Senor Gobernador mande aprestar dos
canoas esquifadas con gente de armas y buenas ropas y dos
baqueanos en cada una, COn cabo espanol, y que registren la
costa de la laguna, empezando desde la boca del rio de San
Juan para la parte del sur, especulando todos los rios, cale
tas y esteros y navegando pOl' ellos hasta su nacimiento, re
gistrandolos muy pOl' menor y asentando las cosas particula
res y notables que hallaren, y que en esta forma se continue
dicho registro circunvalando dicha laguna poria referida ban
da del sur hasta pal ar en el lio de Sapoa que esta en la costa
de la villa de Nicaragua Y que acabado dicho registro, re
forzando las canoas de bastimentos, continuen el mismo desde
la boca del dicho rio de San Juan poria banda del norte hasta
la boca del rio que lIaman de Ollate Y que segUn 10 que
produjere dicho registro se pueden dar las providencias en
el mayor servicio de Su Majestad y defensa de esta provincia,
pOl que de haber rio 6 estero en que se comunique esta laguna
con el rio de San Juan poria parte del sur del Castillo de
dicho lio, es y sera inutil y de ninguna defensa para estos do
minios el dicho castillo, que es el que guarda la entrada pOl'
el refelido rio de San Juan, y habiendola pOl otra parte, in
festaran y robaran esta provincia los enemigos, sin que sirva
de defensa alguna el dicho Castillo que hasta ahora se ha te
nido y reputado poria unica entrada del mar del norte para
esta laguna Y que los gastos necesarios se hagan de cuenta
de S M Y que para mayor ahorro se puede sacar alguna gen-. ,
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te del dicho Castillo, sin que Ie haga falta, como no Ie hara,
para la guarnicion de dichas canoas Y que al Gobernador y
Capitan General de la provincia de Costa-Rica, Don Diego de
la Haya Fernandez, se Ie responda por el Seiior Gobernador
de esta plOvincia dandole las gracias por el celo con que atien
de al servicio de S M Y defensa de esta provincia, y supli
candole que remita al Seiior Gobernador de esta a Leon de
Cadiz, mulato libre, y a Gregorio LOpez que son los que de
sertaron de dichos mosquitos e hicieron la declaracion que con
tiene la citada carta, para que despues de hecho el registro,
como va referido, de esta laguna, con las propias dos canoas
bien esquifadas a la defensa, naveguen por el rio de San Juan,
Ilevando a los dichos dos plisioneros desertores, y que Ileguen
a la misma boca y rio que refiere la carta, por donde entraron
los dichos barbaros mosquitos, y naveguen y 10 registren
hasta conseguir si se comunique con la laguna de esta ciudad
como se cita en dicha carta, 0 si sale del rio de San Juan desta
parte del Castillo, a desaguar en el mismo lio de la otra par
tc del Castillo, que es 10 propio que si dimanara de la laguna
para quedar cortado el Castillo, Y que con esta diligencia tan
precisa y necesaria se Ilegara al conocimiento de las medidas
que se han de tomar Y que en todo mandara el Seiior Go
bernador 10 que pareclere a su merced mas conveniente en el
servicio de S M Y defensa de sus dominios Y oido por su
merced el Seiior Gobernador, dijo que con toda reflexion y
desvelo resolvera la materia Y a esb Junta no asistio el
Capitan Don Ambrosio de Betancourt, Tesorero, Juez Oficial
real por S M de estas provincias de Nicaragua y Costa-Rica,
por haber el dia veintiseis en la tarde venido del Castillo en
el barco de S M de ejecutar el pagamento general, y el dia
veintisiete al amanecer partio para la ciudad de LeOn a los
inventarios de los expolios que quedaron por muerte del Ilus
trisimo y Reverendisimo Seiior Maestro Don Fray Jose Jiron
de Alvarado, Seiior Obispo que fue de este Obispado. Con 10
que se concluyo y cerro esta Junta» (1)

Conformandose el Gobernador con la anterior resolucion,

(1) Auto! y pIovidencias rriilits, & OIiginales en el A N de NicaIagua,
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despacho de la ciudad una canoa armada y municionada y dis
puso que se adelantase hacia el Castillo, al oLjeto de reunirse
alii con otra que deb!a prevenir el Castellano Don Carlos Ma
renco y Alarcon, pero este capitan, alegando debiles pretex
tos, se excuso de ent! egarla, POl' 10 que el cabo de la primera
resolvio regresar a Granada e informal' al Jefe de la provincia
del inconveniente que se Ie habia plesentado E! Sefior Po
veda, aunque habria podido obligar al Castellano a cumplir
con su deber, quiso evitar controversias que dar!an pOl' re
sultado la perdida de tiempo, y desplegando laudable activi
dad, pudo aplontal en Granada otra canoa, con gehte, armas,
municiones y viveles suficientes SalielOn ambas embarca
ciones a practical' el reconocimiento del rio y de los senderos
pOl donde el enemigo se habia introducido a la laguna, y para
mayor seguridad iban en consel va de dos chatas fabricadas
en la misma poblacion, las que debian acompafiarlas hasta que
desembocasen al mar, y seguil despues el viaje hasta Por
tobelo

Esto era cuanto podia hacerse pOl' entonces La inquietud
en que permanecieron estos pueblos mientras no se tuvo co
nocimiento del 1esultado de aquella expedicion, se deja vel
c\aramente en los terminos de que se valio el Goberrtador para
descllbirla, al dar cuenta de sus providencias a las autorida
des superiores, en comunicacion de 4 de Octubre "POl' les
autos originales que acompafian esta, decia, se inteligenciara
V S de hallarse esta dudad, antemural de la provincia y aun
de todo el I eino, en el mas apretado conflicto y amenaza de su
total 1uina y asolacion que se puede considerar» Y hacien
do relacion a las otras invasiones que casi al mismo tiempo
ejecutaban los mosquitos en territorios vecinos, concluia su
informe, de este modo "Sobre cuyos puntas el celo de V S
especulara, con las consecuencias que se pueden percibir de
la osadia y multiplicidad de dichos zambos y las muchas fun
dones que han logrado en las provincias inmediatas, con que
se hallan soberbios y animados a ejecutar otras »

En la boca del rio Colorado encontraronse las canoas de
los granadinos con otras del enemigo, a quien vencieron aque
llos, no obstante s~r inferiores en numero y en elementos de
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guerra Este feliz resultado y el transcurso del tiempo, sin
que la temida invasion a Granada se efectuase, restablecieron
poco a poco en los animos la confianza y tranquiJidad Mas
tarde sobrevinieron acontecimientos impOl tantes que, atra
yendo hacia si la atencion genel aI, apartaronla de la consi
deracion de aquellos peliglOs, como veremos en breve, mas
habiendo precedido a tan graves sucesos el nombramiento de
nuevo Gobernador, hecho en el ultimo de los anos a que se
refiere este capitUlo, debemos, antes de concluirlo, senalar
aquel cambio, deJineando al paso el caracter del empleado que
saJia de la escena politica, y el de los que entraban a figurer
e!l ella como principales personajes

A fines de 1724 fue nombrado Gobernador de Nicaragua,
en sustitucion de Don Antonio Poveda y Rivadeneira, el AI
mirante Real Don Tomas Marcos Duque de Estrada, quien re
cibio ademas comision de residenciar a su antecesor (1) Par
delegacion suya tomo la residencia Don Jacobo Valdivia Ma
rin de Velasco, Corregidor del partido de Segovia

EI Senor Poveda, no obstante las dificiJes circunstancias
en que Ie toco regir esta provincia, fue uno de sus mas be
neficos Gobernadores Distinguiose por la actividad en el des
empeiio de sus deberes, moderacion de su caracter, prudencia
en el manejo de los negocios publicos e impalCiaJidad con que
procedia en todos sus actos Aunque al terminar su gobierno,
algunos indios elevaron quejas contra el, no aparece de docu
menta ninguno que hayan sido fundadas en la realidad, ni
atendidas por los altos empleados del reino Antes bien, los
sucesos posteriores demostraran cuan presentcs se tuvieron
en Guatemala los meritos adquiridos por el Senor Poveda, y
si ellos no fueron parte it evitar las ingratitudes del espiritu
de partido, que en el furor de la ciega venganza, no distingue
a veces sobre que pecha descarga sus golpes, deben servir para
que la posteridad Ie haga justicia (2)

(1) Duque era el ptimel apcllido dcl Goheln<.IdOl, y no titulo de nohlc
za como 10 deia enlendct Levy

(2l EI Senor Gatcfn Pelaez en sus Mem01iuB p(l1(J /(/ Histmja del Rl?ino
de Gllfltemala. dire que tanto los indios y algunas pelsonas pm llculates,
como el Cabildo de GI3nada diIigielon queJRs contra el Gohetnac101 Po
veda y que sin dUr[fl POI no habel este presentado fianza, 6 acasa POl
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Por 10 que respecta ii Don Tomiis Marcos Duque de Estra
da, se sabe que gozaba del favor de la Corte Por real cMu
la de 11 de Julio de 1718 se Ie habia hecho merced del corre
gimiento de Subtiava, con facultad de designar persona que
10 desempenase si el no pOdia hacerlo por si, y extendiendo la
gracia ii sus herederos y testamentarios En virtud de tal au
torizacion, y teniendo que encargarse del gobierno de la pro
vincia, nombro Corregidor de Subtiava ii su cunado Don Vi
cente de Luna y Victoria, ii quien luego veremos figurando en
primera linea

EI fallecimiento del Senor Jiron de Alvarado, acaeeido en
el propio ano de 1724, dejo vacante la Silla Episcopal de Ia
Diocesis Encargose del gobierno eclesiiistico Don Clemente
Rey Alvarez, con el cariicter de Provisor y Vicario general, y
en tan elevado puesto fue otra de las personas que miis !ntp.
resante papel representaron en los acontecimientos de que tl a~
taran los dos capitulos siguientes (1)

habel sc dictado conti a el nlguna plOvidencia. ces6 en el ejel CICIO de oSU
destino Estas deducciones v cunjetul as no estsn apoyadas en nioguno dp
los documentos 01 iginales que heroas consultado pal a I elacion81 este pe
riodo de nuestl a histotia colonial; de los cuales no apat ece ni que el
Senor Poveda haya sido acusado por el Cabildo de Glanacla ill Clue (uera
destitufdo de su empleo: antes bien, todos estsn confm mes etl 10 que se
leffete al huen compOitamlento del Gobelnador y al aplecio que de sus
setvicios hizQ In Real Al1diencia, la que poco despues 10 namblo segllnda
vez Jefe de esta plOvincia, como 10 tnslnuamos en el texto y 10 IefeIiJemos
con mayOl extension a su debido tiempo

(1) En el catalogo de Obispos de Nicalagua, fonnado POI Don Jose Pa
1')10 'Valiente Y adoptarto pOt Juauos, se asegUlQ que el SenOI Jiton mutio
en 1726 Can el ohielo de lectificaJ este punta, heroos ttanSClito casi integl8
el acta de la Junta de GuerI8 de Glanada, en ellya valle final, se haee
constar que el 27 de illnio de 1724 habia salida pal a Le6n Don Amblosio
de BetancoUll d los inventados de los expolios que qlLeda10n pm mtte,te
u'e aquel p1clado En vIsta de ese documento aUh~nlico queda Cuela de
duda que el Senor Jh6n Callcel6 cl <lI10 de 1724 y no e) de 26



CAPITULO IV

Levantamiento de las Milicias de Leon

1725 y 1726

Don Vicente de Luna y Victor ia es nombl ado Maestl e de Campo del
tel cia de la pI ovincia -DeS8gl ado con que I eClbiel on las milicias ese
nombramiento -El Gobernadol Duque de Est! ada comunica al Capi
tan Gener alia mala disposici6n de las milicias -Recibe 01 den de po
sesiOllm al elecio -Manda captUl al algunos c8pitanes principales y
dicta ahas medictas energicas-Se letha a Masaya-El Cabildo de Leon
plotesta pOl la salida del Gobel nadOI -DiIigense Ii este los descon~

tentas, lepresentando contI a Luna y Victoria-Duque detexmina Ie
gr esaI a Leon, trayendo tropas de Managua -Se Ie pI esentan en San
Nicolas de Momotombo comisionados del Cabildo Eclesia.stico -Los cle·
1 igos Ie amenazan con excomunion, si pi osigue su mal eba bacia la ea
pital-Respuesta que les dio el Gobelnador-Este silua el glueso del
ejel eito en SUbtiava y BE dirige con poea gente a Leon ~Provideneias

que dicta -AlbOI otos del populacho -Reunense los sublevados en la
plaza de San Felipe y amenazan la ciudad -EI Capitan Genel al nom
hla Juez Comisario y pacificador de la plovincia a Don Jose Antonio
Lacayo -PI imeI as disposiciones que este dicta ~Restablecimiento de
la paz publica -Causas que movieron a las milidas a I esistil el nom
bl amiento de Luna -RepI esentaci6n dil igida POI aquellas al Comisa
I io Lacayo -Otra I elativa a que el CO! regimiento de Subtiava fuese
anexado a Leon -TI amites que dio I acayo a estas solicitudes -Difi
eil posici<5n del Comisionado -Amenaz8s contI a BU vida -Nueva orga
nizaci6n que di6 a las milicias -El Ayuntamiento de la capital I eeo
noee la importaI1cia de los oficios del Sefiol Lacayo -Dhigese a Gua
temala el Gobel nadOl Duque de Est! ada Hamada .pO! la AUrliencia
Don Antonio de Poveda es nomblado segunda vez Jefe de esta pro
viueia

APENAS se habia Duque posesionado del gobierno, cuando
una revolucion interior causada por odiosidades personales en
tre los jefes y oficiales de las milicias de Leon, vino a aumen
tar las dificultades en que se hallaba la provincia y a dar dias
de angustias a considerable numero de vecinos principales

En Agosto de 1725 se anuncio el nombramiento de Maes
tre de Campo del tercio de la provincia, hecho por el Capitan
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General del reina, en Don Vicente Luna y Victoria, Corregi
dar del partido de Subtiava, para reponer a Don Diego BIas
de Somarriba EI pueblo y las milicias recibieron can gran
disgusto ese nombl amiento, porque can el Se lastimaba la
delicadeza de militares mas dignos de ocupal el puesto, y por
que contra la conducta de Luna habia muchas y muy [unda
das quejas

Comunico el Gobernador al Capitan Genel al el desagrado
del publico, y par toda contestacion I ecibio orden de pose
sionar al nombrado y de manifestar a los opositores que ocu
rriesen a la Capitania General, exponiendo las caus,as de sn
resistencia

Innecesaria habria sido cualquiera otra disposicion de la
antoridad para conservar en orden las milicias, porque eI me
dia propuesto, de ocnrrir a Guatemala, llenaba los deseos de
la tropa Pero el Gobernador, acostumbrado a la severidad
de la disciplina militar, penso que melecia castigo aquel acto
de insubOldinacion y mando captural a los Capitanes Don Jose
Diaz Cabeza de Baca, Don Francisco Telleria y Don Diego No
voa, al Teniente. Don Juan Bautista de Aramburu, al Alfel ez
Jose de Moscosso y a Cristobal de Altamirano Ordeno al Co
mandante de las armas del Valle de Nicaragua, d~tuviese a
los vecinos de Leon, que se hallaran en aquella comarca y les
embargase los bienes, a fili de evitar su complicidad en el ai
boroto de los leoneses Hizo apresar en Granada a Jose Ta
ron y embargarle unas cargas de mascabado y sus mulas, y
en Managua, al Capitan Don Silvestre Guzman, secuestrando
Ie tambien cargas de mascabado y unas mulas, pertenecientes
a Diego Ponce, motor principal del descontento de las tropas

EI Gobernador Duque de Estrada, CI eyendo que sus plO
videncias detendrian los pasos de los envueltos y complica
dos en aquel desOlden, se retiro al pueblo de Masaya, lugar
de su residencia, dejando a Leon expuesto al desenfreno del
populacho, que unido a las milicias recorria colerico las calles
de la ciudad Los alcaldes Don Carlos de Oconor y Capitan
Don Nicolas Briceno de Coca, y los regidores Don Juan de Be
rrosteguieta y Don Juan Antonio Gallartu Urruticoechea pro
testaron ante el Escribano Jose de Guzman par el abandono
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que el Gobernador hacia de la capital en momentos de tanto
conflicto, y declararon que no serian responsables de las me
didas que dictaran para restablecer la paz, si elias no mere
dan la aprobacion del superior

Los descontentos, insistiendo en su oposicion aun mas vi
gorosamente que al principio de las cuestiones, enviaron con
expreso un escrito a Duque de Estrada, en que Ie manifesta
ban que ya habian constituido en Guatemala su apoderado
con instrucciones de exponer ante el Capitan General las ra
zones que tenian contra el nombramiento de Luna Determi
no el Gobernador I egresar a Leon, para proveer aquel escri
to, y con el proposito de hacer alarde de su poder e intimi
dar it los rebeldes, saco de Managua una fuerza competente,
la que penso dejar de reserva en San Nicolas de Momotombo,
hoy Villa de la Paz

Alli encontro al Cura de Subtiava y a otros clerigos, que
iban en comision del Cabildo Eclesiastico Primero Ie hicie
ron una visita de atencion, y despues Ie notificaron varios au
tos proveidos por el Cabildo, en los que ordenaba al Goberna
dOl de la provincia no pasara de aquel pueblo, previniendole
que si continuaba su marcha hacia la ciudad, con desprecio
de esa prohibicion, el y todos los que Ie siguieran incurririan
por el mismo hecho en excomunion mayor No dilato Duque
su respuesta: de palabras y por escrito dijo a los comisiona
dos, que no dudaba emplearian su celo en que los sublevados
restituyesen a la real sala los canones, fusiles y polvora que
habian sacado que cuando esto hicieran, regresaria con las
tropas, y que Sus Senorias, Ii ellos deberian intimar las cen
suras y no al Gobernador Iegitimo de la provincia Continuo
su camino, y lIegado a las afuel as de Ia capital envio el ejer
clto a Subtiava para que esperase alli sus ordenes, y el se di
rigio a Leon con unos pocos

Lo primero que hizo al hallarse en Ia ciudad fue proveer
el escrito e invitar al pueblo para que en gran numero pasase
a verle en casa del Ayuntamiento, donde moraba No conocia
Duque de Estrada el grado de calor a que habia lIegado la
cuestion Si al regresar de Masaya, en vez de proveer el es
crito precipitadamente, se hubiera rodeado de hombres de va-
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Ier que influyeran en el animo de los cabecillas, acaso habria
Iogrado terminar tan desagradable y peligrosa emergencia
Pero quiso ponerse en contacto con sus enemigos, y ese paso
imprudente empeoro la situacion

No Ia paz, sino la discoldia reino en las turbas cuando se
vieron leunidas en crecido numero, obedeciendo la invitacion
del Gobernador Se dispersaroh por las calles en grandes
cuadrillas vociferando contra las providencias dictadas por la
autoridad, y todavia con mas calor y encono contra las pri
siones de sujetos principales, a quienes consideraban inocentes

Los amotinados, como dirigidos por un solo pe~samiento,

se reunieron en la plaza del barrio de San Felipe, de donde
amenazaban la poblacion Una circunstancia imprevista salvo
a los leoneses del peligro Difundiose enh e las turbas la no
ticia de que a San Nicolas de Momotombo habian Ilegado tro
pas de Managua, para combati,. contra el pueblo No sabian
que esas fuerzas se haIlaban ya en Subtiava La indignacion
de los sublevados no tuvo limites, pelO en vez de dirigirse al
centro de la ciudad como habian pensado, resolvieron salir al
encuentro de los managUenses, dispersal10s antes que reci
bieran ordenes del Gobernador, y volver a su puesto para re
petir las amelllizas sin Ia oposicion de tropas extraiias

, \
No se efectu6 ese encuentro, pero el descontento e inquietud

general mantuvielOn en constante alarma no s610 a'Leon, sino
a toda la provincia, porque con I azon se temia un levanta
miento general, a causa del malestal en que la pobreza tenia
a los pueblos y del pernicioso ejemplo que las autoridades pre
sentaban en sus fl ecuentes y ruidosas contiendas

Los despachos del Capitan General, Don Antonio Pedro de
Echevers y Subiza, no se hicieron esperar por mucho tiempo
En eIlos se ordenaba a Don Vicente de Luna y Victoria que
pasase a la capital del reino, a fin de notificarle ciertas dis
posiciones secretas que se habian dictado, y se nombraba Juez
Comisario al Sargento Mayor Don Jose Antonio Lacayo de
Briones, para que con medidas prudentes pacificase esta pro
vincia Las instrucciones que el Capitan General comunic6 al
Comisionado eran modelo de cordura y se dirigian al resta
blecimiento de la tranquilidad publica mediante el perd6n de
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lOll que habian tomado parte de un modo secundario en el tras
torno, pero debiendo enviar a Guatemala a sus principales pro
motores

Dicto Lacayo su primera providencia en 23 de Septiembre
de 1725, previniendo al Maestre de Campo Don Francisco Bru
no Serrano de Reina, a Dona Antonia Salomon Pacheco, cu
nada de este, y a Tomas, Jose Antonio y Gregorio Corral, hi
jos de la Pacheco, que se alejaran de la ciudad de Leon a
cincuenta leguas en contorno, bajo pena de doscientos pesos
de multa cada uno, si dentro de cinco dias no cumplian la or
den Este confinamiento deberia durar hasta que el Capitan
General nO dispusiese otra cosa

Un gran numero de personas, asi hombres como mujeres,
it la noticia de que el Gobernador se acercaba con fuerzas ex
tranas it sofocar la conspiracion del pueblo y las milicias, ha
bian huido it otras poblaciones y a las haciendas y campos
vecinos, para evitar las consecuencias del choque y Iibrarse
de los designios ambiciosos del populacho si lograra' triunfar
de las tropas regulares Lacayo de Briones, pasado el peIiglO
que se temia, proveyo un auto en 30 de Septiembre, que hizo
publicar en todos los pueblos de la plOvincia, ordenando en el
it los que se habian ausentado, que regresasen a sus casas por
estar asegurada la paz publica

Todo fue colocandose en sus antiguos quicios El Comisio
nado Lacayo, comprendiendo sin duda que el rigor de la pena
es para castigar la culpa y la malicia, se abstuvo de imponer
ninguna it los sublevados, quienes no sin fundamento recha
zaban a Luna como Maestre de Campo de las milicias urbanas

No debemos suspender la narracion de estos graves suce
80s: elIos no formaban una controversia de nombre, que sien
do esteriI en bienes, afianzara al cabo el poder absoluto de los
senores, eran si una demostracion del cambio que venia re
cibiendo el espiritu del siglo, eran la voluntad del pueblo so
breponiendose a la de sus aptimates, eran la fuerza de la vir
tud civica en la dificiI elaboracion del bien general, el pensa
miento honrado de 10 que se Ilamaba plebe, extendiendose
como nube de fuego sobre los calculos egoistas de sus opre
sores, la tendencia de instituciones Iibres que empezaban a
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empujar el aneJo centralismo. No faltara quien califique de
baladies los acontecimientos efectuados en Nicaragua durante
los primeros veinticinco aDos del siglo pasado , pero tampoco
faltara fa mirada escrutadora del fHosofo, que tomando el pen
samiento humano desde el punto de partida, !lega hasta sus
mas trascendentales determinaciones, leyendo la logica de los
hechos, logica tan inflexible como la fatalidad de los antiguos

Las causas que el pueblo y las milicias de Leon tenian para
no aceptar el nombramiento de Luna, eran cinco Primera el
justo temor de que obligase a los vecinos de esta ciudad a
mayores servicios personales de los que les imponi;m las le
yes Ese temor se fundaba en un hecho reciente Hallaban
se formadas las milicias y dispuestas a marchal en la proce
sion de la octava del Corpus, cuando Don Vicente Luna y Vic
tOI ia !lego por los portales de la plaza, y dirigUmdose a la
tropa, sin antecedente ninguno, dijo en altas voces y a pI e
senda de un numeroso concurso, que todos los milicianos e·ran
holgazanes, y que cuando er tomara posesion del empleo de
Maestre de Campo dejarian de serlo, porque los haria traba
jar para que descallsaran los indios de Subtiava, de donde
era Con egidor .De cuya voz se infirio rdecian en el memo
rial que preselltaroll al Comisiollado] el que los envijiria a los
repartimielltos que acostumbran los indios, pues la proposi
cion se saca ell consecuencia, con 10 que quedaroll los de es
tas milicias alumbrados para poner reparo en tiempo »

Segunda: abusos que con los mismos vecinos de Subtiava
comctia Luna, arrebatandoles su propiedad y negocialldo con
el producto de su trabajo EI maiz que se consumia en Leon
procedia de las sementeras de aquel pueblo Luna envio co
misiones a las casas de los indios a medir el que habian co
sechado, con orden de dejar al dueilo 10 necesario para la ali
mentaciOll de la familia, y de pasar el resto a las trojes de su
casa EI conflicto de los indigenas fue tan grande como el
que producian las incursiones de filibusteros y zambos Apro
vechandose del silencio de la npche, abrian hoyos profundos en
la tierra para ocultar el codiciado fruto, y solo sacaban con
grandes precauciones el que debian gastar en uno 0 dos dias
Otros 10 depositaron en casa del cura, como en lugar sagrado
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a que no podia llegar 10. mano rapaz del Corregidor EI mis
rno despojo hizo de los algodones, gallinas, manteca, tocino y
frijoles, y para cohonestar esos actos odiosos de rapiiia y qui
tarles el aspecto violento con que se presentaban 0.1 publico,
daba a los despojados pequefias sumas de dinero en calidad
de precio, pensando que asi Ie tendrian como negociante de
buena ley y no como un famelico despreciable que con escan
dalo abusaba del poder y autoridad que para bien de los pue
blos se Ie habia confiado Usando de igual procedimiento se
apodera de todos los frutos que habian dado para pagar el
diezmo y 10. plimicia, con 10 que causo en Leon y Subtiava una
escasez de que supo aprovecharse, vendiendo a subidos precios
una parte de los articulos de primera necesidad, y exportando
el resto en navios que con tal objeto tenia listos en el Rea
lejo Las cosechas del maiz no estaban entonces limitadas,
como antes, 0.1 preciso para el consumo interior, sino que los
cosecheros quedaban COn un sobrante que llevaban a Panama,
en donde casi siempre 10 vendian a buenos precios Por ma
nera que el negocio, monopolizado por l,una, debe de haberle
dado cuantiosas ganancias

Tercera tolerancia del Corregidor para con las faltas que
cometian sus protegidos y subordinados, y de 10 cual habia
dado muestra en un caso ocurrido entre el Teniente Don Die
go Ponce y el mulato Juan de Vargas, escribiente en el Co
rregimiento de Subtiava Habia lIegado Ponce a 10. oficina
para hacer una pregunta a Vargas, y obtuvo por contestaci6n
un fuerte golpe con que Ie causo una lesion en la cabeza EI
ofendido ocurri6 a Leon a formalizar sn queja ante el Gober
nador Duque de Estrada, pero tambien se presento Luna para
neutralizar 10. accion de la justicia, y logro con una simple
insinuacion, que su cufiado el Gobernador, en vez de imponer
al escribiente pena alguna, Ie agraciara con el baston de Ayu
dante No fueron indiferentes las milicias 0.1 grave ultraje
inferido a uno de los mas cumplidos oficiales

Cuarta: que en atencion 0.1 caracter arbitrario del Corre
gidOl de Subtiava ya las indebidas condescendencias de su pa
riente el Gobernador, ningun bien podia esperar la provincia
del nombramiento de Maestre de Campo, hecho en el primero,
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y ai muchos males par la parcialidad can que torceria la jus
Ucia en el conocimiento de las causas militares y por el des
prestigio en que pondria la autoIidad, causando graves alte
raciones al orden publico en deservicio de ambas Majestades
asi decian, pOl que en aquellos tiempos de poder absoluto se
acostumbraba colocal al ley al lado de Dios

Quinta manifestaban, por Ultimo, que el nombramiento se
habia hecho contra la expresion terminante de las leyes del
reina, en que se disponia que el empleado publico habia de
tener par 10 menos cinco alios de vecindario en Ia ciudad, villa
o lugar donde. debiera ejercer ~I empleo, -: que no si~ndo Luna
vecmo de Leon, SIllO de Subttava, careCla de capacldad legal
para obtener el nombramiento de Maestre de Campo de las
milicias de que formaban parte los exponentes

La peticion fue presentada al Comisario Lacayo por el AI
ferez Juan Matias Romero y un crecido numero de milicianos.
En ella aseguraban estos haber entregado al Capitilll Juan
Berrosteguieta todas las armas sacadas de los almacenes, y
decian que ese acto de sumision era Ja mejor y mas segUl a
prucba que podian dar de su acUtud pacifica y del I espeto
can que recibian las ordenes dictadas par el representante
del Capitan Genel al Lacayo les pidio certificacion de Be
rrosteguieta, can expresion de los fusiles que faltai-an, para
enviar a Guatemala ese documento y la actuacion instruida
con motivo de los ultimos aucesos

La certificacion expedida por Berrosteguieta demostraba
el gran peligro en que toda la plOvincia habia estado, de ser
presa de una faccion indignada contra la autoridad, sin mi
ramiento a ningUn vinculo politico, destituida de las virtudes
civicas que moderan el fuego de las pasiones, sin opoaicionea
que pudieran detenerla en su desordenada carrera y sin je
fes que Ie dieran regular direccion hacia el fin propuesto, de
procurar el cambia de Luna en el empleo de Maestre de Cam
po de las milicias

Los sublevados devolvieron a la sala de armas tles botijas
de polvora, cuatrocientos diecisiete fusiles de buen servicio,
sesenta y cuatro mosquetes y arcabuces, trescientas dieciocho
bayonetas, seis piezas de artilleria, dos falconetes montados
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con su lanada y atacadores, tres mil quinientas seis balas de
fusi! y veinticuatro de artilleria

Aunque Ill. plaza principal estaba fortificada para resistir
la embestida de las milicias, armadas del modo dicho, y del
pueblo, armado tambien con espadas, machetes, lanzas y latas,
el triunfo de la autoridad habria sido imposible, porque la tro
pa que hacia Ill. defensa fraternizaba con los conspiradores,
y el ahrazo que se diel an al aproximarse habria sido la se
nal fatidica para los asesinatos, saqueos y toda clase de ex
cesos

No satisfechos los milicianos con el aplazamiento de la
resolucion, presentaron a Lacayo, en 24 de Octubre, nuevo
memorial pidiendo el nombramiento de otro Maestre de Cam
po en reemylazo de Luna

Los que se llamaban ,nobles en Leon se propusieron sacar
ventajas de las dificultades y conflictos en que se haUaban los
vecinos del Corregimiento de Subtiava por la imprudente con
fianza de su Corregidor, quien por otra parte babia 4:atado
los con inaudita dureza Para exponer 10 que pedian los na
hies en aquellos momentos de trastorno, hay necesidad de di
rigir una mirada a tiempo aun mas distantes

En la primera fundacion de la ciudad, cuando toda la co
marca estaha poblada de indios que aun conservaban sus pri
mitivas creencias y costumbres, fueron puestos bajo la juris
diccion de las autoridades espanolas que en aqueUa existian,
los pueblos de Subtiava, Quezalguaque, Telica, Posoltega y
PosolteguiIIa Posteriormente se les separo de Leon, forman
do de todos ellos un corregimiento, perc en 1679 volvieron a
incorporarse en la jurisdiccion de aqueUa ciudad Los habi
tos y aspiraciones de los naturales de esos pueblos venian to
mando Ill. nueva direccion que se les daba En 1694, juzgan
dose acreedores a autoridades propias, y movidos de las cau
sas que en su lugar expresamos, ocurrieron a Ill. Real Audien
cia, pidiendole que con eUos formase de nuevo un corregimien
to y que designase Ill. persona que debiera ejercer Ill. jurisdic
cion Bien acogida esta solicitud, fue nombrado Corregidor
de Subtiava el Capitan Don Diego Rodriguez Mendez, sujeto
de buena fama y a quien se debia el feliz resultado de las ges-
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tiones hechas para lograr la ereccion del Corregimiento (1)
En el decreto se decia, quo «quedaba a salvo el derecho de la
ciudad en el Real Consejo de las Indias, cuyo bien se habla
dejado de la mano por negligencia de los que hablan gober
nado esta republica»

Esa ultima clausula, que por treinta anos habia sido letra
muerta, desperto la ambicion de los leoneses En el memorial
que con fecha 25 de Octubre dirigieron al Comisionado La
cayo, reclamaban los privilegios concedidos a la ciudad en su
fundacion primitiva, y decian que la sujecion del Corregimien
to de Subtiava Ii las autoridades de la capital era urio de ellos
y necesario para la buena administracion publica Firmaban
esa exposicion J S Cortes de Monroy, Manuel de Murcia, Ber
nabe de Zelayeta, Jose de Moscosso, J M Gaspar de Ulloa y
Guevara, Juan Bautista de Arancibia, Francisco de Paula CIa
vo, Antonio Gamboa, Alfonso de Nava, Jose de Castro, Cris
tobal Dlaz Cabeza de Baca, Pedro de Somarriba, Ignacio de
Carranza, J S de Quiros, Diego Ponce, Manuel de Nava y Can
ton, Diego Solis de Carranza, Pedro de Souza, S S Molina,
Nicolas de Rojas y Medina, Jose Ramiro Zapata, Jose Diaz
Cabeza de Baca y Alonso Flores y Lindo

Los relegados y presos por el Gobernador Duque 'en el ca
lor de la sedicion, reclamaron indemnizacion de los danos y
pe,rjuicios recibidos en el ultraje Ii sus personas y en el em
bargo de sus bienes

EI Comisionado Lacayo, considerandose sin facultades para
dietar resolucion en todas esas solicitudes, las reservaba cui
dadosamente, agregandolas a los autos, para que el Capitan
General, con perfecto conocimiento de los sucesos, calificase
los procedimientos de Duque de Estrada y resolviese sobre la
justicia de los reclamantes

Muy dificiles eran las circunstancias en que el Senor La
cayo de Briones desempenaba su delicada comision EI Go
bernador la consideraba depresiva a su autoridad y vela con
repugnancia Ia moderacion empleada por el Comisionado para
apagar el fuego de Ia discordia, que con calor no experimen-

(l) En el cap II del pl~sente libro se ha hablado con alguna extensi6n
de esta matci ta
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tado en tiempos anteriores exaltaba los animos de los veci
nos de Leon Y los enemigos del Gobernador tampoco esta
ban satisfechos, porque siendo este culpable de todo 10 acae
cido no recibla el castigo Extremos eran esos con los cuales
cada partido querla que Lacayo sustituyese su moderacion y
cordure Los imprudentes y exaltados dan a esas virtudes
civicas el nombre de cobardia, sin considerar que hay mas va
lor en la oposicion que se hace a todos los intereses bastardos,
que en dejarse llevar de la corriente impura de las pasioncs
de un hombre 6 de un partido

La vida del Comisionado estuvo en grave peligro Don
Pedro del Castillo y Guzman, sujeto principal del lugar, Ie de·
cia en representacio!] del 26 de Octubre, «que era publico y
notorio que si pasabs a cspturar algUn Capitan u otra perso
na, Ie quitarian la vida» Don Sebastian Alvarez, desde cl
pueblo de Masaya Ie manifestaba igual cosa en carta de 23 del
mismd mes de Octubre Aun los que habian acompaiiado a1
Gobernador Duque de Estrada cuando lleg6 a Le6n 8. sofocar
la resistencia de las milicias eran amenazados de muerte, como
sucedi6 a Don Pedro Jose Caballero, a quien dirigieron un ano'
nimo intimandole que saliese inmediatamente de Is ciudad,
porque si no seris asesinado, y asi tuvo que hacerlo, consi
derando que de las amenazas pasarian a los hechos.

En la confusi6n y malestsr del pueblo, Lacayo permane·
cia imperturbable, haciendo en las milicias modificaciones con
las cuales se proponia aquietarlas y fijsndo su atenci6n en el
medio eficaz de separar la mala semilla de revoltosos y colocar
personas que por sus buenas dotes dieran garantias de orden
y sumision a la autoridad superior

Organizo la plana mayor de la compaiiia de infanteria es
paiiola del n6.mero, en esta forma

11

Capitan:
Paje jineta:
Teniente:
Alferez:
Tambor:
Pifano:

Don Jose Diaz Cabeza de Bacs,
Don Antonio Moncada,
Don Pedro de Sarrea,
Crist6bal Altamirano,
Ambrosio Martinez,
Diego Ramos,
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Capitanes y oficiales de guerra:

Los capitanes:

Don Clist6bal Diaz Cabeza de Baca,
Don Pedro Rojas Molina,
Don Jose Ramiro Zapata,
Don Bernardo de Sequeira,
Don Juan de Sequeira,
Don Damian Juarez,
Don Ignacio de Neiva,
Don Juan de Altamirano,
Don Gaspar de Ulloa y Guevara,
Don Juan de Carri6n Villasanta,
Don Antonio de Gamboa,
Don Francisco de Paula Clava

La plana mayor de la compaiiia de caballos corazas de es
pafioles qued6 constituida asi:

Capitan
Teniente:
Alferez

Don Francisco de Telleria,
Don Juan Bautista de Aramburu,
Jose de Moscosso

\
La plana mayor de la compafiia de pardos se compuso de

los siguientes

Capitan
Alferez paje jineta
Teniente
A1ferez:

Don Pedro de Somarriba Rivero,
Jose Ruiz,
Melchor Figueroa,
Crist6bal Bravo

Esos cambios restablecieron la tranquilidad publica, a sa
tisfacci6n de la generalidad EI Ayuntamiento, compuesto de
los Sefiores Carlos Oconor, Nicolas Bricefio de Coca, Juan Be
rrosteguieta y Zaldivar, Juan Antonio Gallartu Urruticoechea
y Pedro LOpez del Castillo, en certificaci6n expedida can fe
cha 20 de Diciembre, declar6 para conocimiento del Capitan
General: que el Sargento Mayor Don Jose Antonio Lacayo de
Briones se habia ocupado tres meses en el desempefio de su
ardua comisi6n, can sagacidad y desvela y con el prop6sito
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'de restablecer el sosiego en esta provincia, pervertida por ma
las pasiones, y que era notorio, porque todos gozaban ya de
los beneficios de la paz, que habia alcanzado sus nobles deaeos

Y no hay duda, el nombramiento de Comisionado, hecho
por el Capitan General en el Senor Lacayo, no pudo ser mas
acertado: era eate sujeto inteligente y esforzado, y poseia
la prudente calma que debe tener el hombre publico en los gra
ves conflictos de la naci6n

En 1726 se dirigi6 a Guatemala el Almirante Don Tomas
Marcos Duque de Estrada, Hamada par la Audiencia y el Ca
pitan General, y en au Iugar fue nombrado por segunda vez
Gobernador de Nicaragua Don Antonio Poveda y Rivadeneira,
segUn acuerdo de 26 de Enero de 1727


