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FONDO DE PROMOCION CULTURAL

BANCO DE AMERICA

La Junta Directiva del Banco de Americ", consciente de 10 impor·
tonda de impulsar los velores de 10 culture nicaragOense, aprob6 10
creacion de un Fonda de Promoci6n Cultural que fvncionara de acuer
do a los 3iguientes lineamientos.

l.-EI Fondo tendra como obietivo mediato 10 promoclon
y desarrollo de los valores cuitueales de Nicaragua; y

2.-EI Fondo tendr6 como objetivo inmediato 10 formaci6n
de una celeccion de obras de caracter hi-storieo, Iitera
rio, arqueoJ6gico y de cualquier ndfuraleza, siempre
que contribuyan a enriquecer el patrimonio cultural de
10 nacion. La coJecci6n patrocinada par el Fonda se
denominara oficialmente como "Colecci6n Culturol~

Banco de America".

EI Fonda de Promocion Cultural, para desempenar sus funciones
estero formado par un Conseio Asesor y par una Secreta ria. 10 que
estero a cargo de una 0 mas personas. El Conseio Asesor se dedi~

cora a establec:er y a vigilar -elcumpJimiento de las politicos direc·
tivas y operativos del Fonda. La Secreta ria Ilevara aJ campo de las
realizaciones las decisiones ·emanadas del Conseio Asesor.

EI Conseio Asesor del Fondo de Promoci6n Cultural esta integrado
por,

Dr. Aiejandro Bolanos Geyer

Don Jose Coronel Urtecho

Dr. Ernesto Cruz

Don Pabio Antonio Cuadra

Dr. Ernesto Fernandez Holmann

Dr. Jaime Incer Barquero

lie. Marcela Sevilla Sacasa, Secreta ria

Don Orlando Cuadra Downing, Secreta rio



OBRAS PUBLICADAS POR EL FONDO DE PROMOCION
CULTURAL DEL BANCO DE AMERICA:

SERlE: .ESTUDIOS ARQUEOlOGICOS

1 Nicaraguan Antiquities, por Carl Bovallius (Edici6n Bilingiie)
2 Inveetigaciones Arqueo16gicas en Nicaragua, por J. F. Bransford

- en Ingles y en Espaiiol

SERlE: FUENTES HISTORICAS

1 Diana de John Hill Wheeler
2 Documentos Diplomaticos de William Carey Jones
3 Documentos Diplomaticos para servir a In Historia

de Nicaragua - Jose de Marcaleta
4 Historial de El Realejo _ Manuel Rubio Sanchez
5 Testimonio de Joseph N. Scott - 1853/1859
6a La Guerra en Nicaragua segUn Frank Leslie's Illustrated Newspaper

(Edici6n Bilingtie)
6b La Guerra en Nicaragua segUn Harper's Weekly (Edici6n Bilingiie)
7 El Desaguadero de In Mar Dulce - Eduardo Perez-Valle

SERlE L1TERARIA

1 Pequefieces ... Cuisf:0mefias de Anton Colorado - Enrique Guzman
2 Versos y Versiones Nobles y Sentimentales ~ Salomon de Ia Selva
3 La Dionisiada ~ Novela - Salomon de la Selva
4 La Gacetillas ~ 1878/1894 - Enrique Guzman

Introduccion y Notas de Franco Cerutti
5 Dos ;Romanticos Nicaragiienses: Carmen Diaz y Antonino Aragon

Introduccion y Notas de Fmnco Cerutti
6 Lino Argiiello (Lino de Luna) Ohras en verso 

Introduccion y Notas de Franco Cerutti
7 Escritos Biograficos - Enrique Guzman

Introduccion y Notas de Franco Cerutti

SERlE HISTORICA
1 Filibusteros y Financieros - William O. Scroggs
2 Los Alemanes en Nicaragua - Goetz von Houwald
3 Historia de Nicaragua - Jose Dolores Gamez
4 La Guerra en Nicaragua - William Walker

Traduccion de Fabio Carnevalini
5 Obras HistOricas Completas - Jeronimo Perez
6 40 anos (1838 - 1878) de Historia de Nicaragua

Francisco Ortega Arancibia
7 Historia Moderna de Nicaragua - Complemento a mi Historia 

Jose Dolores Gamez
8 La Ruta de Nicaragua - David I. Follonan Jr.
g Hermindez de Cordoba, capitan de conquista en Nicaragua 

Carlos Melendez
10 Historia de Nicaragua, Torno I - Tomas Ayon



SERlE CRONISTAS

1 Nicaragua en los Cronistas de Indias - Siglo XVI
Introducci6n y Notas de Jorge Eduardo Arellano

2 Nicaragua en los Cronistas de Indias - Siglos XVII y XVIII
Introducci6n y Notas de Jorge Eduardo Arellano

3 Nicaragua en los Cromstas de Indias - Oviedo
Introducci6n y Notas de Eduardo Perez Valle

SERIECIENCIAS HUMANAS

1 Ensayos Nicaraglienses - Francisco Perez Estrada
2 Obras de Don Pio Bolanos

Introducci6n y Notas de Franco Cerutti
3 Romances y Corridos Nicaragtienses - Ernesto Mejia Sanchez
4 Carlos Cuadra Pasos - Ohras I
5 Carlos Cuadra Pasos - Obras n

SERlE GEOGRAFIA Y NATURALEZA

Notas Geograficas y Economicas sabre Ia Republica de Nicaragua 
Pablo Levy - Introducci6n y Notas de Jaime lucer Barquero

2 Memorias de Arrecife Tortuga - Bernard Nietshmann 
Traducci6n de Gonzalo Meneses Oeon

BANCO DE AMERICA - LARGA DURACION
001 - 010 Nicaragua, Musica y Canto
Salvador Cardenal Arguello



NOTA EXPLICATIVA

EL roNDO DE PROMOCION CULTURAL DEL BANCO DE AMERICA
se complace en presentar la obra, en tres tomos, HISTORIA DE NICA
RAGUA, del Doctor Don Tomas Ayon.

rNa debia faltar en la SERlE HISTORICA de 10 Coleccion Cultural
Banco de America, 10 obra de Ayon que junto can los de Perez, Ga
mez y Ortega Arencibia forman Ie tetralogia de nuestras histories

doskas.

Hemos optodo por reproducir en forma facsimiler 10 edici6n
que bajo el cuidado del Doctor Andres Vega Bolanos, fue publicada
en Espana par el Gobierno de Nicaragua en 1956, y que actual mente
se encuentra agotada. A ella Ie hemos agregado un Indice Onomas
tico que es tan util en un libre de r~ferencia como este.

EI primer tomo de esta obra comprende,

Libro I - Noticia de las antiguas razos que habitaron en el
territorio de Nicaragua antes del descubrimiento: su origen, sus cos~

tumbres, idiomas, religiones y gobiernos;

Libro II - Descubrimiento de Nicaragua par los castellanos;

Libra 111- Conquista de Nicaragua;

libra IV - Que comprende los sucesos ocurridos desde 10 muer·
te del Gobernador Pedrarias Davila, hasta el ana de 1580;

libro V - Que contiene los acontedmientos verificados desde
el ono de 1581 hasta 10 terminacion del siglo decimo sexto; y

DOCUMENTOS valiosos que arrojan mucha luz sabre ese periodo
iniciol de nuestro historic.

La ponderacion de iuicio y el pulcro estilo de escritor castizQ del
Doctor Don Tomas Ayon, hacen 10 lecturo de su HISTORIA DE NICA
RAGUA doblemente util y omena.
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HISTORIA
DE

NICARAGUA
DESDE LOS TIEMPOS MAS REMOTOS HASTA EL ANO DE 1852

OBRA ESCRITA

P,JR DlS?OSIcrON DEL SENOR PRES!DENTE

GRAL. D. JOAQUIN ZAVALA

POR EL SENOR DOCTOR

DON TOMAs AYON

TOMO I

1956



EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,

CONSIDERANDO

Que se encuentran totalmente agotadas las ediciones de
las importantes obras «Historia de Nicaragua», del Doctor To
mas Ayon, e «Historia de Nicaragua», de don Jose Dolores Ga
mez, las que fueron publicadas pOl' cuenta del Gobierno y ex
ponen ordenadamente la raigambre estructural y el desenvol
vimiento progresivo de la sociedad nicaragUense;

CONSIDERANDO

Que aunque dichas obms adolecen, naturalmente, de algu
nos errores historicos y deficiencias en la compilacion infor
mativa, asi como en la apreciacion de ciertos hechos relativos
a la vida nacional, sin duda porque los citados autores Cllre
cieron en su epoca de datos fehacientes y de los elementos
indispensables para realizar siempre una acuciosa y certera
investigacion, es evidente que contienen un valioso caudal in
formativo de enseiianzas que contribuyen a fOl'talecer la con
ciencia civica y patri6tica de la colectividad nacional;

CONSIDERANDO

Que es deber del Estado conservar y divulgar los libros
que, como las antedichas obras, vigorizan la esencia de nues
tra nacionalidad y sirven para ilustrar a las futuras genera
ciones pOl' su gran aporte de elementos fundamentales de la
verdade.ra historia de Nicaragua, que habra de completarse
mas adelante con la consulta y estudio de otras fuentes, tales
como los archivos gubernamentales, las cronicas antiguas y la
«CoJeccion Somoza» de autenticos documentos del regimen co
lonial;



ACUERDA

1" Ordenar una nueva edicion de 1.000 ejemplares de la
«Historia de Nicaragua», del Doctor Tomas Ayon, y de
1.500 de la "Hisfo,.ia de Nicaragua», de don Jose Dolo
res Gamez.

2' Comisionar al senor Embajador de Nicaragua en Es
pana para que supervigile ambas ediciones y atienda
todo 10 relacionado con las mismas.

3' La erogacion correspondiente se tomara de la Parti
da 2060100-0201053 del Presupuesto General de Gastos
vigente.

4" El presente Acuerdo surtira efectos desde su publica
cion en La Gaceta, Dia,.io 0 jicial.

COMUNiQuESE.-Casa Presidencial.-Managua, D. N., 19 de
octubre de 1955.-S0MOZA.-El Ministro de Educacion Publi
ca, C,.isanto Sacasa.
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ESCRIBIR la historia de un pueblo es desenterrm' de entre las
tinie/JIas de 10 pasado el conjunto de SII.8 idms, aspimciones, vir
tude... y vicios; de todo 10 que ha form((do su civilizacion y su
existencia en el movimiento progresivo de la humanidad, iC"lUi.n
tos misterios que parecen iml,enetrables a primera vista, tiene
que descubri1' el historiador! i Cuantas grandes fi.guTas de los
((nteriores tiempos tienen que eaer al golpe de su critica impm'
eial! iCuantos seres humildes, para quienes sus contemporaneos
solo tuviel'On desprecio y olvido, aparecen despues de una lar
g'! distaneia, y evoeados por el que csc1'ibe la hist01'ia, ocupan
do el lugar que les c01'fesponde en el aprecio de las g"nem
ciones!

Par eso, historiar /.a videL de uneL nacion Cltalql.iera, ofmce
gmndes dificultades y no poeas veees grandes amarguras al
que eeha sobre sus hombros t((n pesada carga, Aunque la -im
parcialid,!d seeL la norma de su conducta, recoge como fruto de
,~u trabajo, el insulto de la intoleraneia y del amo?' propio mal
entendido y la inhUbil censum de la necia vanidad,

Pero esc1',bi,' la historia de Nicaragt..! es k,b01' mas dificil
y peligl'Osa todavia, Casi no hay archivos ent1'O nosotros, y l<Js
poeos que existen son de tan reciente data, que no pueden ser
t<tiles para dar a eonoce1' eompletamente los s/teesos de la con
quista y el oscuro periodo de la dominaci6n ()I;panola, Par otra
parte, los cronistas castellanos escribieron sobre la Ame'liea en
general, detenifindose muy poco, algunos de ellos, en 10 relativo
,i Nicaragua; y aun las obras en que se ha hablado de Centro
AmericeL eontionen ese!LSOS datos sobre esta seccion, que par for
meLr una parte de la Capitania General de Guatemala, no llamo
de una manera especial la atencion de los historiadores,

He tenido, pues, que entres((c((r los pasaje" relativos d Ni..
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caragua, de diversas obras antiguas, como la «Historia goneral
y natural de las /ndias. par Oviedo y Valdes, la eSeT·ita par el
Pad,'e Bartolome de Las Casas, la «Histm';a general de los he
chos de los castellanos en las islas y tierra firme del ma,'
Oceano». par el inteligente y veridieo eronista don Antonio do
Herrera, Esta ulUma es la que principallll.ente me ha servido
de base pam tmzar el cuadra de los s-ucesos ocurrid08 en el des
cubrimiento y eonguista de fJ8te territorio, y aun algwnas veces
he seguido casi textualmente sus conceptos,-He traido tambien
a la vista ot?·a.s obras antiguas en que se habla de la historia
particular de ciertos reinos de America, relacionada con la de
las p"ovincias del Centro,

life han ser'vido asimismo las obms dol Abate Bra.sseur de
Bourbow'g, aunque he tenido que u.sa,' de ellas con bastantes
p,'ecauciones, po,' estar eriticadas como demasiado noveleseas,
La que ha escrUo Mr, Bancroft, titulada «The native races of
the Pacific States» me ha sido do gmnde utilidad pam hacer
la descripcion de las t?'ibus aborigenes de este pais, Los pre
ciosos libros del sefior don Diego Barros Amna, sabre la histo
ria de America; el impO?'tanti.s·imo volumen qlte carre impreso
bajo el titulo de «Historia do la America Central» por don Jose
lIfilla; los que escribieron los se'nores Juarros y Garcia Pelliez;
las numerosa.s obras de Squie,' relativas a Nicaragua, y aun
la de lIf. Levy, I]lte en la pequefia parte historiea que contiene
es un extraeto de las de Oviedo y Squier, me han sido de bas
tante pTOvecho.

No faltaran quienes piensen que mi tmbajo se ha limitado
a reproducir 10 I]lte otros han eserito, Pero es neeesm~o refle
xiona" I]lte la histo,'ia no puede inventa,'so, y que muy poca·
confianza mC1'eceria '1'£ien, pO?' aparece,' demasiado O?'iginal. no
fundase sus asereiones historicas en las de otms personas me
jar informadas, ya par su mayor proximidad a la epoea en qlte
se ve"ificaron los Sltce.sos, ya par haber dispuesto de r>Ws abun·
dantes datos para C1nprender su trabajo, La historia sera tanto
mas impm'cial y digna de eredito, cuanto mayor sea el numero
de opiniones aeordes sobre los divC1'sos puntos que en ella se
comprenden, porque timle grandes probabilidades de certeza 10
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que Ita admitido como realidad la critica seve"a de sabios 88
critores,

Otro de los peligros a que se expone el que 88cribe sabre
histor·ia, es el do atraerse el enojo de los que no habiendo exa
minaao 10 bastante 1,IS fuentes a donde se ha ocurrido para
afirmar 1m heclUJ 0 establecel' una opinion, 8e escandalizan
cuando 8e dice alglLna cosa que no es conforme con S1l8 deseos,
o qlLe choca de pmnto con el orgnllo nacional, Pocos anos ha
que la prensa de Nicaragua se agito fuel'temente contra el li
te"ato don Miguel Luis Amunategui, pQ1'que en una de sus
preciosas tradiciones aijo qlLe los primitivos habitantes de este
pais comian carne humana, y que en cierto lance de armas can
los espanoles se 'vistieron las pioles de los caddveres, dComo
se ha tenido valor, decmn, de pmsentar al publico semejante
impostura? Y sin embargo,el ilustmdo escrito,' chilena, a
quien tanto deben las letras hispallo-U1nericanas, no hizo ",Ais
que "eferir un hecho que cualquiera plLede encontmr ,'elacionado
en la historia de Oviedo,

Nada de 10 que se diga relativamente al estado de barbaric
en que se hallaban las triblls aborigenes, debe lastimal' (L los
nicaragiienses, iQuibl duda que los pueblos mas cultos y civi
lizados del Viejo Mundo descienden de alltiguas razas SallJajes?
iQuien ignom que aqui mismo en America, muchos de los Es
tados que mas se distillguen par su ilustracian y adelanto con
SeTVan aun vastos territorios habitados par pueblos caribes y
fm'oces?' Estos son restos de un pasado que no debe avergoll'
zarlos; y antes bien pue,len enorgullecel'se de que en un b'as,
CW'so de tiempo menQ1' que el qne emplearon los europeos para
per!eccionar S1t8 coslumb,'es, ellos los han igualado en civili
zacion 11 cultura,

En la division y el plan de la obra sigo el orden qlW me pa
mce mas propio para dar clnridad a In narracion de los suce·
sos, Tratdnaose de escribir nlla historia que debe abrazaI' el
dilatado periodo de t,'es siglos y media, he creido conve'niente
dividir mi tmbajo en va,-;os libras, cada lmo de los cuales com
prende un espacio de tiempo mas 0 menDs largo; y entre eS08
libms he destinado el primero a hacer Ima dco,cripcion de las
raza.' nativas de este pais, porque me ha parecido bueno dal'lo
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a conocer desde su origen, para examinar mejor la influencia
dc la conquistn en el desenvolvimiento de su progreso.

Como Nicnragun f11£ descubierto primemmente por Crist6
bal Co16n, me he detenido en el Libro II narrando los descubri
mientos hechos por este grande hombre. Es nece'sario recordar
a los nicaragilenses Gllales fueron los sufrimientos que experi
ment6 el inmortal marino, para que sepnn npreciar sus csfuer
zos y considemrlo como la mas eminente figum en la historia
de America.

Se notara que me extiendo bnstante al exponer los sucesos
de Cnstilla tiel Oro, provincia que ya no existe, y de la cunl
pocos acnso tienen conocimiento en estos tiempos, par habe.r
sido disuelta casi en su origen, y sus fracciones erigidas en
otms provincins con distintos nombres,. pero he tenido que hn
cerlo asi, porque habiendo Nicaragua formado pa.rte de ella y
estado bajo la autoridad de los mismos hombres que conI"
taron, poblaron y gobernaron en Panama y Dnrien, y cuy' ha
zanns ejecutndns aqui fueron una continlwci6n de las que ~!li

iniciaron, In historia de lInn y otm se hnllan intimnmente 81,

zndns, y no hnb"in podido dividirlns en mi nnrracion sin rom
per In ·unidad que puede conducirnos nl claro y exncto conoci
miento de los hechos efectuados on nquella epom lejnnn.

Restnme mnnifestar que esta obra se escribe por disposici6n
del senor Presidente de la Repl,blica, General don Joaquin Za
vala, quien ha querido do ese modo levantar los cimientos de
la historin nacional. Muy feliz me considerare si puedo corres
ponder siquiera medianamente Ii la alta con[ianza can que se
ha servido ltonrarme, y si mis es[uerzos por alcanzar el acieTto
son recompensados con la geYWTOSn indulgencin de mis campa··
triotas.

TOMAS AY6N.
Leon, Junia 29 de ·1882.
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sucumbia miserablemente, sin haber gozado un momento de
felicidad.

De nada. servia que los reyes dictaran providencias favora
bles a los indios, ni que la nacion espanola se inclinase al me
joramiento del trato que debia darseles, si los que h"bian de
cumplir las leyes y satisfacer la opinion del pueblo castellano
cran los mismos interesados en la conservacion de los abusos y
usurpaciones que aquellas trataban de evitar.

Hacer luz en las tinieblas en que se hallaba la raza ameri
cana; traer la civilizacion a su barbarie; cambial' su idolatria
en elcvados sentimientos morales; modificar sus costumbres sel~

vaticas, ensei'iandole la vida de los pueblos civilizados: esa
debio ser la accion benetica de la conquista, esa la gloria po
sitiva- de la nacion conquistadora, si los capitanes que toma
ban posesion del Nuevo Mundo hubieran cumplido can puntua
lidad las disposiciones de los soberanos de Castilla. Pero la
desobediencia sellaba to(los sus actos, y no tenian otro pcnsa
miento que el de acabar can los aborigenes, destinandolos sin
cornpasion a los mas improbos trahajos, ni mas ocupacion que
la de despedazarse unos a otros, arrebatandose las codiciadas
presas. Sin alejar la observacion de la historia del Darien y
Centro-America, para consultar la de otras provincias, vemos
que Nunez de Balboa y Hernandez de Cordoba fueron saerifi
cados porIa codieia de Pedrarias Davila, que Cristobal Je Olid
10 fuc par la de Francisco Las Casas y Gil Gonz{llez, y que este
ultimo saerifieo tambien a Diego de Armenta.

Apartemos, sin embargo, la consideracion de esos tristes
sucesos, puesto que hemos de relacionarlos detalladamente en
el curso de la presente historia; y pasemos ahara a investiga
ciones de otro genero.

II.

AI fijar la atencion en la grandeza, majestad y pompa de
la naturaleza qel Nuevo Mundo, ocurre preguntar: 6de donde
vinieron los hombres que 10 pueblan?

EI celebre Voltaire, como pOl' un esfuerzo de filosofia, y con
una sonrisa de triunfo, dice: «si no causa admiracion el en-
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contrar moscas en America, es una estupidez el admirarse de
que haya hombres.»

Juzga ese fil6sofo que el indio americano es una producci6n
espontanea de Ill, naturaleza, como las flores, los frutos y los
animales que vagan en los bosques y en las aguas. Esa teoria
y las que en ella se fundan, no son concluyentes, porque dejan
en pie otras suposiciones maS verosimiles y confol'mes con las
l'evoluciones gehidrograficas del globo. Asi, pudiera decirse:
si los mares se han dividido pOl' el esfuerzo de grandes con
vulsiones dellecho en que estaban asentados, i. pOl' que no puede
suponerse que en uno de esos formidables cataclismos Ill, tierra
qued6 tambien dividida, con mares de pOl' medio, y las frac
ciones sin ninguna comunicaci6n entre sl que a traves de los
siglos pudiera conserVar la memoria de 10 que habian sido?

Para COnocer el origen de los americanos, que quizas no es
uno, basta examinar sus relaciones de semejanza con hombres
de otras razas que pueblan el Viejo Mundo. Voltaire cree en
contrar pOl' 10 correspondiente a 10 fisico en Jos esquimales
que habitan hacia los 60 grados del Norte, un rostra y una
estatura muy semejantes a los de los lapones. Dice tambien
«que en medio de las tierras del Africa hay una casta poco
numerosa de hombres pequeiios y blancos como Ill, nieve, cuya
carll, tiene Ill, misma forma que Ill, de los negros, y cuyos ojos
redondos se parecen perfectamente a los ojos de las perdices.
Los portugueses los lJamaron albinos: son pequeiios, debiles y
bizcos; Ill, lana que cubre su cabeza y que forma sus cejas es
como un algod6n blanco y fino; son inferiores a los negros en
la fuerza del cuerpo y del entendimiento, y Ill, naturaleza qUizas
los ha colocado despues de los negros y de los hotentotes, y
superiores a los monos, como una de las clases que se encuen
traIl descendiendo del hombre al animal.»

Una raza semejante a esta se ha encontrado en America.
El Capitan Rogers, que naveg6 bacia las costas de California,
descubri6 poblaciones de negros, y asegura ademas que en el
istmo de Panama existia una casta que se lJamaba Darienes,
muy parecida Ii los albinos, con los ojos negros, rodeados de
parpados que formaban un semi-circulo. Estos hombres, no
pudiendo verde dill" s610 porIa noche salian de sus cuevas.
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No puede negarse el influjo que en la naturaleza del hom
bre ejercen las circunstancias que 10 rodean. Los habitantes
del Norte, aunque con los mismos organos vitales, no son en
todo identlcos a los de la zona torrida. Esto indica que hay
hombres de distintas razas a especies, y que los moradores de
America en la epoca de la conquista, han podido descender de
otras razas que poblaban el antiguo mundo; pero no prueba
que el hombre sea una planta que nacio espontaneamente, como
produccion del suelo, y que cada raza se halla desvinculada de
las otras.

En esa teoria enteramente panteistica se fundaban las an
tiguas instituciones de Grecia para establecer la esclavitud, y
en ella misma se apoyaron los frailes franciscanos para sentar
el principio de que los indios de America eran esclavos por na
turaleza. EI filosofo Voltaire, ciego por sus propias doctrinas,
olvido que al negar la unidad del genero humano, negaba la
igualdad y aceptaba la distincion de clases, nacidas unas para
mandar, y otras para obedecer.

«Nadie se ocupa, dice el filosofo de quien vengo hablando,
en saber si las orugas y los caracoles de una parte del mundo
son originarios de otra parte, y asi ;,por que admirarse de que
haya en America algunas especies de animales y algunas castas
de hombres, semejantes a las nuestras 1»

En esas palabras se reconocen las especies, despues de ha
berse negado el genero. Segun elias, se parece el americano
al europeo; pero hay entre uno y otro inmensa distancia, asi
como los pinos de la Noruoga no son ciertamente los padres de
los claver?s de las Molucas, y estan tan lejos de sacw' su ori
gen de los pinos de otros paises, como .la ym'ba de los campos
de Arcangel 10 esta de ser producida por la de las O1'illas del
Ganges.

Ya hemos dicho que al desconocerse la unidad del genero
humano se desconoce la igualdad entre los hombres, y que al
desconocerse la igualdad se justifica la eSclavitud. En las re
laciones de las diversas castas no habria otro movil que el de
la fuerza. EI leon de Numidia, por ser mas feroz, domina na
turalmente alleon americano; y asi mismo el habitante de Ame
rica, por ser de caracter suave hasta la humildad, deberia re-
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no son plantas, como los pinos de la Noruega y los daveros
de las Molucas; sino hombres tan racionales y progresivos como
eJ europeo.

Mucho se ha escrito en favor de la teoria de Montesquieu,
que da al elirna grande influencia sobre el hombre, haciendo
sele sentir en sus 6rganos, en el desenvolvimiento de su inte
ligencia, en Ia fuerza de sus pasiones y en toda su existencia.
Las observaciones que Montesquieu encontro en el Viaje 'de
Chardino fueron la base de BU doctrina. Pero tambien se ha
escrito mucho en contra can el fundamento de otros hechos re
cogidos por ilustres viajeros.-Helvecio ataco fuertemente al
jurisconsulto fiIosofo; Voltaire quiso con bromas hacer de la
teoria objeto de risa, y Volney la contradijo con raciocinios al
pareeer incontrastables. Ninguno, empero, logro su objeto. No
se neeesita ser filosofo para eomprender que del mismo mode
que la temperatura influye en las plantas, debe influir en el
hombre, sujeto por su senbiIidad a las eonseeuencias del calor
y del frio.

La verdadera dificultad serla la de averiguar a que eausas
se debe que los de la raza caueasiea tengan la tez enearnada;
los de la mongola, aceitunada; los de la etiopiea, negra; los de
la anlericana, oscura, de tintes mas 6 menos rojos; los de la
malaya, morena: seria tambien necesario inquirir par que los
deseendientes de esas razas tienen iguales earacteres a los de
sus progenitores, cuando no hay cruzamiento, aunque nazcan
bajo la aecion de dimas opuestos y permanezean sujetos a di
versas influencias fislcas. Las plantas y los brutos mejoran
o degeneran al ser trasladados de un lugar a otro; el hombre
permanece en su estado primitivo.

No han faltado sabios que hayan sentado la extrana teoria
de que puede modificarse Ia especie, modificando al individuo
durante cierto numero de generaciones. Han creido que los
primitivos habitantes del Continente americano nacian de color
cobrizo, porque sus progenitores se pintaban de rojo; en VBZ

de decir que se pintaban de rojo, porque nacian cobrizos. Vol
ney piensa que los africanos tienen la tez negra par causas
que fueron accidentales. «Yo observo, dice este escritor, que
la cara d~ los negros representa precisamente aquel estado de
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contraccion que toma nuestro rostro cuando Ie afecta una luz
muy viva 0 una fuerte reverberacion de calorico. Entonces
se fl'uncen las cejas, se levantan los pomulos, sc cienan los
parpados y se hacen gestos con la boca. Y esta contraccion
que se verifica en el arido y caloroso pais de los negros, i, no
ha debido convertirse en caracter propio de la cara ?» (1)

No estan confirmadas por la experiencia las opiniones del
autor de Las Ruinas. Los isleiios del Oceano Pacifico se pin
tan la piel, introduciendose colores indelebles, perc sus descen
dientes no nacen pintados. Los chinos comprimen los pies de
sus hijas para evitar que les crezcan, y tienen que repetir la
operacion con todas las que van naciendo, porque sin ella no
lograrian la disminucion que apetecen. La desigualdad fisica
del hombre significa que la especie humana esta dividida en
razas, pero no que las diferencias materiales que en elias se
notan influyan en la inteligencia propia y natural del genero,
ni dlverslfiquen su orlgen primitivo.

Es hasta ahora un problema si algunos pueblos que se en
cuentran entre los troplcos en un estado casi nulo de civillza
cion, nunca pudleron elevarse sobre su condicion actual, 0 si
descendieron a causa de grandes catastrofes, borradas de la
memoria pOl' numerosos siglos. Humboldt dice que ]a barba
rie que se nota en la parte Nordeste de la America equinoccial,
menos es debida quizas Ii ]a falta primitiva de toda civilizaci6n
que Ii los efectos de un dilatado embrutecimlento. Y piensa
que la mayor parte de las rancherias que se designan con el
nombre de salvajes, descienden probablemente de naciones en
otro tiempo muy cultas. «i, Como deslindaremos, dice el sabia
viajero, la infancia prolongada de la especie humana (sl es que
existe en alguna parte) de aquel estado de menoscabo moral
en que el aislamlento, el desamparo, las emigraciones forzadas
6 los rigores del clima barren hasta los postreros l'esiduos de
la dvili2'ncion <?» Las lecciones de la experiencia han venido a
dartIos a conocer hasta donde puede elevarse la inteligencia
del indio americano, y que las diferencias observadas entre los
hombres de las diversas razas no rompen la unidad. La Inte-
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lectualidad es la misma y no existe razon alguna para creer
que hay entre elias diversidad de origen, porque unas sean bax
baras y otras civilizadas, unas blancas y otras negras, unas
rojas y otras cobrizas.

Se ha dicho que los fenicios y los cartagineses tuvieron al
gun conocimiento de la America, y que 10 largo y peligroso
del viaje de uno a otro Continente y la poca destreza que se
tenia en la navegacion los obligo a abandonar, 0 por 10 menos
a descuidar la ruta, de tal manera que de siglo en siglo vino
perdiendose la memoria sobre la existencia de 10 que despues
se llamo Nuevo Mundo.

Si la reina de Espana, dona Isabella Catolica, no hubiera
dado credito a la relacion del Geografo Cristobal Colon, acaso
no se tendria noticia hasta ahora de este Continente, ni de las
islas que 10 rodean, aunque el filosofo Seneca hubiese predicha
en la tragedia de ,~jedea (acto 2, vers 27 y siguieutes) los des
cubrimientos que se hicieron en los siglos XIV Y xv (1). EI co
nocimiento que este filosofo tenia de la historia y de los secre
tos de la naturaleza, Ie hizo prever la existencia del pais que
habian conocido los fenidos y los cartagineses.

Esa relacion bastaria para demostrar que este Continente
no fue desconocido de los antiguos. Platon, en su Timeo. in
troduce sacerdotes egipcios, contando a Solon, qne en otro tiem
po, pasadas las columnas de Hercules, hubo una isla denomi
nada Atlrintida, mas grande que el Asia y que la Libia 0 81
Africa, la qu~ fne snmergida por un horrible temblor de. tierra
y una lIuvia extraordinaria que duro un dia y una noche. El
filosofo habla de los reyes que gobernaron en ella, de sn ]Joder
y sus conquistas. Diodoro de Sicilia refiere que habiendo pa
sado algunos fenicios las columnas de Hercules, fueron llevado"
por furiosas tempestades hacia tierras muy lejanas del Oceano.
y que lIegaron a la parte opuesta del Africa, a una isla muy
fertil, atravesada por grandes rios navegables, 1a cual no ]Judo
ser conocida de los europeos por haberlo impedido los carta-

fl) \'{'llil'nl <Innis :-:({'{'ul<l Sf'l·is
Cluibus oceanus Yinculn ]'('!'Uill
Laxet ct ingens pat(';lt t{'llus,
'l'ethysquc noyos dC'kg;l1. OI'!J('s.
Xcc sit tC'nis ([ltim'! ThulC',
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gineses. Despues se hil creido que esa pretendida isla pndo
sel' America, si se considera au situacion.

Par 10 que toea al origen de los americanos, Gracia dice
que los pueblos de Ia America setentrional vinieron de la No
ruega; los de Yucatan, de la Etiopia; los del Peru, de Ia In
dia y de la China; y los que estan al Mediodia, hasta el Es
trecho de Magallanes, llegaron del Oriente par las tierras aus
trales. Se ha pensado que estando contiguas a proximas a
America las extremidades de la Tartaria, pasaron muchas co
lonias de este pais a poblar las tierras del Continente ameri
cano. «Esto parece tanto 1113.8 verosiulil, dice Moreri (de quien
tomo algunos de los presentes datos) cuanto mas se considere
que la lengua de los americanos setentrionaIes tiene mucha
relacion can la lengua tartara.»

Bs constante· ademas, que, ya sea de Europa par la Groen
landia, ya del Asia par algunos estrechos que no son mny lar
gos, se ha podido pasar a la America, que toea en sus extre
midades hacia el Norte can el Continente europeo.

Se ha podido tambien pasar de Ia tierra austral par el Es
trecho de Magallanes, que solo tiene dos a tres Ieguas de largo.
«Asi pues, dice Moreri, los americanos deben su origen a los
enropeos a a los asiaticos, y puede ser que 10 deban a unos y a
otros.» Esta opinion, fundada en las observaciones de la his
toria y en la logica de los acontecimientos humanos, destruye
en su base la ridicuIa teoria de que los habitantes de America
brotaron de Ia tierra como las plantas.

III.

EI calor de las regiones equinocciales de America, no habia
sido un obstaculo al desenvolvimiento de las facultades inte
lectuales de los indios. Muy conocida es la situacion en que
los espaiioles encontraron a Mejico y aI Peru. Los progresos
que antes de la conquista habian hecho en las artes, en las cien
cias y principalmente en el gobierno politico, han merecido
la admiracion de los sabios. En aquella epoca habian dejado
de ser tribus cazadoras, y sacaball de Ia labranza sus prin
cipales medias de subsistencia. Los indigenas del Brasil y
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elevada, son menos salvajes que las tribus de Ill. Tierra del
Fuego. (1)

EI estado de estupidez en que se halIaban esos pueblos, nada
prueba en contra de su intelectualidad, 6 mas bien dicho, en
contra de su aptitud para salir de una condicion tan degradada,
y pasar a otra mas conforme con los habitos de Ill. civilizacion
y aun con Ill. naturaleza misma del hombre.

Ha sucedido con frecuencia, que los escritores europeos,
acostumbrados a Ill. cultura de aquel Continente, exageran Ill.
rusticidad de los americanos, y aun se deleitan formando com
paraciones qne no puede admitir Ill. historia.

EI geografo M. Levy se ocupo muy detenidamente en com
parar a Nicaragua con las antiguas naciones de Europa, y prin
cipalmente con Francia, haciendo notal' a cada paso Jo que aqui
no hay y alIa si, como poniendo en parangon la alta cultura
europea con el atraso en que se encuentran estos pueblos.

Esa comparacion carece de objeto. Es imposible que palses
que tienen un corto periodo de existencia hayan podido ele
varse· al grado de perfeccion que ha adquirido en miles de
anos Ill. vieja Europa. Para procede'r filosOficamente, y con al
guna utilidad, debe compararse la civilizacion de un mismo
pueblo en dos distintas epocas, 0 Ill. de dos pueblos diversos en
igualdad de circunstancias. Pudo aquel geografo haberse ocu
pado utilmente, comparando la actual situacion de Nicaragua
con el estado en que se halIaba antes de Ill. independencia, y
pudo tambien haber comparado a esta Republica en su actual
infancia con cualquiera otra nacion de Europa en 1ft epoca en
que se hubiera halIado en las mismas condiciones fisicas e in
telectuales.

Tampoco el Centro de America al tiempo de Ill. conquista
podia admitir comparacion con el Peru, ni con Mejico, pOl' sus
riquezas 0 pOl' su grado de civilizaci6n; pero si con cualquiera
otro de los palses descubiertos. De estos hay varios que desde
su independencia a Ill. epoca presente han hecho progresos su
periores pOl' circunstancias especiales; pero puede asegurarse
que dificilmente se encontraba Ill. raza indigena de varias na
ciones americanas en el grado de civilizaci6n en que se hullaba
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el aislamiento; ninguno probari<l las duhuras de la sociedad;
y las amarguras de la vida carecerian de las compensaciones
que forman la tela de nuestm exlstencla y de que nacen los
derechos en las cosas y en las acciones de los hombres. Las
tradiciones de la' historia dan a conocer las antiguas organi
zaciones de Grecia y Egipto; y del mismo modo la historia tra
dicional del genera humano nos ha trasmitido los detalles de
f!U primitiva barbarie, de que vino a dar una muestra la bar
barie de America. Empero, la unidad de Dios ha sido en el
Antiguo y en el Nuevo Mundo, vinculo de unidad y de doctrina
y ha venido suprlmiendo las odiosas distinciones de razas que
en Grecia y en Egipto, y despues en la Europa de la Edad
,{edia, formamn la base de aquellos sistemas politicos y socia
les que pOl' muchos siglos mantuvieron encadenada a la hu
manidad.

Lc\ ol'ganizaci6n de America) cuando llegaron sus conquis
tadores, tenia puntos de semejanza con el antiguo patriarcado
de los hebreos y con las viciadas instituciones de Grecia y
Egipto. En estos dos pueblos vemos que la fuerza fisica ex
plota pOl' sistema la debilidad: que la mujer, el nino y el an
ciano gimen bajo eI yugo de Ia brutalidad de sus senores;
mientras que entre los hebreos, la unidad politiea y religiosa,
fnndada pOl' Moises, uniformo la eondicion de 18. mujer y Ja
del hijo y establecio respeeto de ellos derechos y obligaeiones.
As] en America el Cacique era el patriarca de la pequena tri
bn: entre los originarios de cada una de elias existia la igual
dad; pero se hallaba establecida la esclavitud contra los ene
migos. Esas concxiones que In historia distingue a trav6s de
la densa nicbla can que encubren los acontecimientos antiguos
las preocupaeiones y las falsas suposiciones del que a tan gran
distHllcia los observa, noS inclinull it: creer ell la diversidad de
procedencia de las tribus americanas, y que sus aptitudes inte
Icctualcs eran las mismas que caracterizaban a las razas de
que descendian.

La historia de todos los pueblos nos ensena que hay en el
corazon del hombre un sentimiento indestructible, una creen
cia universal, baJsamo de consuela para ci joven como para
el anclano, para lOR pueblos cult os como para los harbaros. y
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que es la base de todo edificio religioso: ese sentimiento subli
me y bienhechor es el reconocimiento de una Providencia Di
vina y de un plan providencial.

Pero se ha dicho por algunos filosofos que la religion es
fruto del atraso de las sociedades; es Ia concepcion de ima
ginaciones timidas, que ignorando 10 que existe en la oscuri
dad pavorosa que se sigue a la muerte, yen espectros y som
bras 'fantasticas, como el que cierra los ojos despues de tenerlos
fijos en los resplandores del sol. Los incredulos del presente
siglo, reproduciendo en distinta forma las doctrinas de los in
cre.dulos de los siglos pasados, nos dicen que no hay mas divi
nidad para el hombre, que su mz6n y la e-iene-ia. Pero i. podran
la razon y la ciencia, siempre deficientes, como 10 es el hom
bre, destruir las ideas religiosas dando a la vida universal una
procedencia en que Dios no tiene parte? Nunca. La fe filo
sofica que las anima, nacida del examen siempre imperfecto
de la naturaleza, jamas podra probar que su sistema sobrc la
produccion espontanea de 10 que existe en el mundo, ha descu
bierto la divinidad misteriosa que anima a Ia creacion.

Esa sola consideracion demuestra la unidad del genero hu
mano, y que· encaminandose todo el a un solo fin, en virtud
de esa misma unidad, iguales deben ser los medios con que la
Providencia 10 ha dotado, e iguales su intelectualidad y sus
fuerzas, para dirigirse con uniformidad it su comun destino.

Los monumentos antiguos y la tradicion nOS hacen pensar
que los indio,; americanos, antes de la conquista, tuvieron al
gun conocimiento de la religion cristiana. En el reino de Yu
catan encontraron los espanoles varias eruces, y una de cal y
canto que tenia diez pahnos de elevacion y se hallaba colocada
en medio de un eercado rouy lucido y COn almenas, junto a un
hermosa temple en la isla de Cozumel. Los naturales adora
ban esa cruz, teniendola por el dios del agua IIuvia, y cuando
esta escaseaba; Ie sacrificaban codornices. Preguntados como
habian tenido noticia de aqueIIa senal, contestaron que un hom
bre rouy hermoso que habia pasado por alii se las deja, encar
gandoles que siempre 10 conservasen en Ia memoria. Otros
decian que la causa de tencr en adoracion la cruz, era la de
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haber muerto en ella un hombre mas resplandeciente que el
sol (1).

Noticias no menos curiosas dan los autores de quienes tomo
estos datos, sobre las creencias religiosas en el reino de Yuca
tan. EI Obispo de Chiapas, Fray Pedro Martir, refiriendose a
un clerigo muy honrado, instruido en el idioma de los indios,
asegura que habiendo este tratado de inquirir acerca de la an
tigua creencia religiosa de un senor principal de la tierra, supo
que ellos creiall ell Dios que estaba en el cielo y que era Pa
dre' Hijo y Espiritu Santo: que el Padre, llamado Izona, habia
creado los hombres y todas las cosas; el Hijo tenia pOl' nom
bre Bacab, nacido de una doncella siempre virgen, Hamada Chi
birius, que moraba en el cielo con Dios. Al Espiritu Santo Ie
lIamaban Echuac. Decia tambien que a Bacab, que era el Hijo,
Ie habia dado muerte Eopuco, despues de haber mandado azo
tarlo, ponerle una corona de espinas y atarlo de brazos en un
madera hasta que expiro; pera que al tercer dia torno a 1a
vida y subia al cielo, donde estaba con su Padre. Izona signi
ficaba en el idioma del pais el Gran Padre; Bacab a Bacabab
queria decir Hijo del Gran Padre; Echuac era 10 mismo que Mer
eader, y Chibil'ias, Madre del Hijo del Gran Padre.

A esos informes sobre las llociones del cristianismo en
America, antes de la conquista, agregaba el Cacique de Yuca
tim otros que han podido ser objeto de estudios histaricos des
cuidados hasta hoy, sin embargo de 1a importancia que ten
drian para conocer el movimiellto progresivo de la civilizacian
en el nuevo COlltinente.

Decia el indio que en tiempos remotos habian lIegado a
aquelia tierra veinte hombres: que ei principal, llamado Gocol
can, era el dios de las fiebres a calenturas: dos de los otros
hombres eran dioses del pescado: otros dos de los cortijos a
heredamientos y asi los demas. Llevaban ropas largas, san
dalias pOl' calzada, las barbas grandes y las cabeLas descubier
tas. Mandaban a las personas que se confesasen y ayullasen,
10 cual hacian algunos los vierues, que llamaban himis,. porque
en ese dia habia muerto Bacab. Los senores principales del

II) Pedro "i\Iartil', cap. I, cnarta Dcc.'-L:\s C'IS:lS. iI.ist . .-\fJrJ[O{l- de las
'ndias, cap. CXXIII. •



INTRODUCCl6N 33

reino estaban impuestos de todas esas particularidades; perc
el pueblo solamente creia en las tres personas, [zona, Bacab y
Echuac y en Chibirias y su madre HiscMn, en quien los frailes
existentes en el lugar creian reconocer a Santa Ana, madre de
Maria. (1)

En el reino de Guatemala, antes y despues del diluvio, ado
raban pOI' dioses a un Padre y Madre Supremos que estaban en
el clelo; pero slempre aparece la fabula mezclada con las ideas
religiosas en los pueblos primitivos. Referian aquellos natura
les que habiendo clerta mujer princlpal lIamadoles, para enco
mendarse a ellos, se Ie aparecio una vision que Ie dijo: «no
lIames a otro, sino a mi, de esta manera: que yo te acudire.»
Habian olvidado el nombre que expreso la vision, pero les pa
recia que era el de Dios.

Tambien decian que despues del diluvio, cuando la gente
habia crecldo y multiplicadose, se aseguro piiblicamente haber
nacido un Dios a treinta leguas de la capital de Guatemala,
en la provincia denominada Utatlan, a la cual se dio posterior
mente el nombre de Vera-Paz; y que a ese Dios Ie habian ape
llidado EXbalanquen. En su mayor edad fue a hacer guerra a!
Infierno; peleo con todos los habitlintes de aquelJa horrorosa
mansion; los veneio y capturo al rey y a un gran niimero de
los de su ejercito. Trato Exbalanquen de volver al mundo con
su presa. EI rey del Infierno, viendose ya a tres 0 cuatro gra
dos de lit luz, Ie rogo que no 10 sacase de su imperio; y el Ven
cedor, con grande ira, Ie dio una coz. diciendole: «vuelvete,
y sea pal'a ti todo 10 podrido y hediondo.» Llego Exbalanquen
a Vera-Paz. Los vecinos de este reino no Ie tributaron las
pompas y fiestas que el deseaba; y ofendido pOI' esta falta, se
fue a otra naci6n, en donde 10 recibieron a su placer. EI ven
cedor del Infierno empez6 a sacrificar hombres. A su ejem
plo los moradores de aquella tierra ofrecian en holocausto se
res vivientes y conservaban unos cuchillos de piedra muy agu
dos, que segiin elIos, habian caido del cicIo, para que los em
plearan en los sacrificios los pueblos y las personas que los
hubiesen menester.-Tenian estas armas en gran veneraci6n:

(1) Las Casas. lugar citado.

3
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hacianles muy ricos cabos con figuras de oro y plata y con es
meraldas y turquesas, y las conservaban en los altares.

Los idolos que adoraban comunmente en aquellos lugares,
eran figuras de hombres, mujeres y animales esculpidos en pie
dras de diversos colores.

En el reino de Mejico tenian una religi6n y unos dioses que
poco se diferenciaban de los de Yucatan. Tales ,creencias se
extendian hasta la provincia dc Nicaragua, y volviendo a la de
Jalisco, lIegaban a las de Colima y Culiacim.

Sean verdaderas 6 falsas esas llarraciones, es 10 cierto que
todos los pueblos, desde su principio, han reconocido la existen
cia de una divinidad creadora de todas las cosas. Los secta
rios de Mahoma creen en un dios, unico, clemente, autor de la
vida; it diferencia de los cristianos, que creen que es uno, perc
dividido en tres personas. Los hijos de Zoroastro reconocen
a Ormuzd como dios del principio bueno y de la luz, y a Ahri
manes como dios del principio malo y de las tinieblas. Las
scctas indias admiten las mismas divinidades y tienen a Ber
11lUh como al Dios creador, it Vichenou COlno al dios conserva
dol' y a Chiven como al dios de la destrucci6n. Para el chino
el dios creador cs leot; para cl japones es Budso; para el ha
bitante de Ceilan, Bedhou; para el de Laos, Chekia; para el
pegouan es Phta; para el siames, Sommonakodom; para el ti
betano son Boudd y La. Todos esos pueblos, 6 mas bien dire,
todos los pueblos del mundo, se hallan de acuerdo en un pun
to: en la existencia de un Dios creador. Pero algunos fil6so
fos, apartando de sus teorias ese reconocimiento universal y
de todos los ticmpos, suprimen aDios y cnsefian que el hombre
y todo 10 existente son producto espontaneo de la naturaleza.

No puede dejar de reconocerse que los fil6sofos esclusivis
tas se hallan encerrados en un circulo vicioso. Esto consiste
en que la escucla filos6fica prescinde pOI' completo de la es
cuela hist6rica, sin reconOcer que esta tiene un criterio admi
rable, aunquc a veces aparezca limitado. Montesquieu en Fran
cia, Burke en Inglaterra, Savigny en Alemania y Vico en Ita
lia, han difundido los principios, aplicandolos a las institucio
nes de los pueblos. Para la escuela filos6fica, con el subjeti
vismo absoluto de Hegel, los orgnnicismo8 de Kant y de Krau-
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almacenes y las vituallas. Llego a noticia del rey moro de
Granada, Albohacen, el descuido de Saavedra y dispuso darIe
una sorpresa. Favorecido poria noche del 27 de diciembre,
que era tempestuosa, la IIeva a efecto. Los moradores que se
atrevieron a resistir con las armas, perecieron, y los que se
quedaron en sus habitaciones, bajo la influencia del terror,
fneron conducidos a Granada, sin que el vencedor tuviera com
pasion de viejos, nifios y mujeres. La villa quedo en poder de
los moros, quienes la fortificaron muy bien, temiendo que los
cristianos hicieran poderosos esfuerzos pOl' recuperarla.

No era de esperarse que los castellanos tolerasen una accion
tan villana: creyeron que habia llegado la hora de vengar las
injurias pasadas y la presente. Los reyes catalicos, don Fer
'nando y dofia Isabel, que se hallaban en Medina del Campo,
informados de 10 que habia pasado en Zahara, dieron orden a
los comandantes de la frontera y a las ciudades comarcanas, de
prepararse para la guerra, y les recomendaron la vigilancia,
haciendoles presente que el dafio recibido debia hacerIos mas
cuidadosos, y que los moros nunca guardaban la fe y la pala
bra prometidas.

Los castellanos ya se hallaban apercibidos para la guerra,
cuando les llega aviso de que la villa de Alhama, perteneciente
it los moros, tenia poca guarnicion y que los centinelas se des
cuidaban con frecuencia. Diego de Merlo, Asistente de Se
villa y encargado de la guerra, conferencio con el marques de
Cadiz, don Rodrigo Ponce, sobre esa importante circunstancia:
acordaron dirigirse a Alhama con rapidez, de noche y por ca
minos extraviados. Dos mil y cuatrocientos de a caballo y
cuatro mil de it pie, formaban la fuerza de que disponian. Lle
garon a un valle rodeado de collados: de alii se adelantaron
trescientos hombres escogidos, los cuales lIegaron muy noche,
y viendo que no habia movimiento alguno en el castillo, pu
sieron sus esealas y subieron it la muraIIa.-Dieron muerte it
los centinelas, degollaron a algunos otros y abrieron la puerta
del castillo, por donde entra el resto de la tropa.-Una lucha
desesperada se empefia despues con los de la ciudad: murieron
en ella dos de los principales castellanos. Aunque los moros
estaban en mayor numero, triunfo el valor de sus contrarios.
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Los vencidos que se refugiaron a la Mezquita fueron dego!la
dos, y los demas, capturados para esclavos.

Asi tomaron los espanoles la debida reparaci6n del agravia
inferido con la toma de Zabara y dio principio la diIatada y
gloriosa guerra en que Espana pudo por fin recobrar los reinos
que por la perfidia de uno de sus hijos habianle arrebatado los
sarracenos.

EI nombre y la gloria de Castilla, que antes no pasaban
de sus propios limites, se extendieron por todos los confines del
mundo conocido. Pero los reyes catolicos, movidos mas bien
por un mal entendido celo religioso, que por exigencias de la
politica 0 por temores de una reaccion, que era casi imposi
ble, asi que se vieron desembarazados de la guerra de los mo
ros, dictaron una providencia de resultados funestos a la fu
tura prosperidad de la nacion.

Establecieron la Inquisicion en sus dominios, y por el mes
de Marzo de 1492 hicieron pregonar un edicto en que se man
daba que dentro del termino de cuatro meses saliesen del reino
todos los judios, a quienes se daba licencia de vender sus bie
nes 0 !levarios consigo. Fray Tomas de Torquemada, primer
inquisidor general, par otro edicto prohibio a todos los fieles el
trato y comunicacion can los judios, transcurrido que fuera
aquel plaza, sin que les fuese licito en adelante daries mante
nimiento, ni otra eosa necesaria, bajo penas fiUy graves al
que hiciera 10 contrario.

EI rey de Portugal, don Juan II, coneedio permiso a gran
niimero de israelitas, para permanecer en el reina, a condici6n
de pagar cada uno ocho escudos de oro par el hospedaje, y
que dentro de cierto tiempo, que se les senalo, saliesen del te
rritorio, bajo apercibimiento de ser vendidos par eselavos si
no ~umplian.-Habia mas perfidia en el asiIo que don Juan II
concedia a los judios, que injusticia en la expulsion decretada.
par los monarcas espanoles. Estos, aunque impelidos par una
ciega preocupacion religiosa, fueron magnanimos al conceder
les vender 6 !levar sus bienes; aquel especulo can la desgracia,
despojandolos inhumanamente y aun privandolos de la libertad.
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El rey don Juan Manuel derogo esas crueles disposiciones y
anul6 sus efectos. (1)

La resolucion del rey don Fernando, de expulsar it los ju
dios del territorio espano1, fue perjudicia1 it la nacion, porque
estos la empobrecieron, llevitndose consigo una gran parte de la
riqueza, como oro, piedras preciosas y otras preseas de gran
valor y estimacion. Aquella medida la privo tambien de los
habitantes mas 1aboriosos y habiles en 1a e1eccion de los me~

dios positivos de adquirir dinero. Fitcil es comprender como
debi6 quedar e1 reino de enflaquecido y pobre despues de· una
guerra de diez anos y de la expulsion de los judios. .

No debe causal' sorpresa que haIlitndose Espana en ese es
tado de escasez, vacilara e1 Consejo en proporcionar recursos
it Cristobal Colon para emprender el viaje que dio pOl' resul
tado e1 descubrimiento de una nueva tierra. La reina Isabel
aHan6 las dificultades; y encontrada la America pOl' el sabia y
valiente genoves, empezaron las expediciones para la conquls
ta, alimentadas pOl' el deseo de adquirir el oro y las muchas
riquezas de todo genero que encerraba el territorio descubierto.

La situacion de Espaija era excepcionaI. Con tantos alios
de guerra, la industria, que exige exclusiva dedicacion, habia
decaido notablemente. Acostumbrados los hombres al ejercido
de las armas, veian con enfado las ocupaciones que demanda
ban tranquilidad. Las empresas peligrosas llamaban la aten
cion de aquellos guerreros, que cubiertos de gloria pOl' los es
clarecidos resultados de su constancia y valor, se encontl'aban
pobres y sin amor a1 trabajo: ese estado de los animos era el
mas conveniente a las rudas fatigas de la conquista de un mun
do desconocido que ofrecia a la vez fama y riquezas para 103

partIculares, pedeI' y grandeza para la nacion espanola.
La conquista no seefectuo inmediatamente despuesde los

viajes del Almirante don Cristobal Colon. En los veinticinco
aiios sucesivos recorrieron los espafioles los grupos de islas
que se encuentran entre la parte setentrional y la meridional
de America; navegaron par la costa oriental hasta el rio de la

(1) Las noticias rr:lativas "-l la llbtori(l l\e ]!;spaiia ('st~lll tonludas de 1<1
llisturia r/('nf'l'al (IP aqU('lla n<lei{ll1. (,s('l'iw pol' ('\ P. Juan «t' ;\Iariantl.
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Plata; descubrieron el mar del Sur y reconocieron parte de la
costa de la Florida.

Tambien los ingleses hicieron algunos descubrimientos du
rante aquel periodo. Reconocieron toda la costa de America
desde la tierra de Labrador hasta los connnes de la Florida.
Los portugueses practicaron igual reconocimiento, buscando la
navegaci6n mas corta para las Indias Orientales. Antes de
que empezaran las expediciones al territorio mejicano, habia
sido conocido el Nuevo Mundo casi en toda su extensi6n, desde
la extremidad setentrional hasta los treinta y cinco grados al
Sur del Ecuador; pero se ignoraba la existencia del poderoso
imperio del Peru, la de los dilatados paises que se extienden
desde aquella latitud hasta la punta meridional de America y
la de los grandes territorios que gobernaba el emperador de
Mejico.

Los paises conquistados hasta aquella epoca por los espa
noles eran: las Islas de Santo Domingo, Cuba, San Juan de
Puerto Rico, Jamaica y el Darien a la entrada del Golfo de
DraM. En los anos de 1517 a 1535 se hicieron los descubri
mientos que prepararon la expedici6n de Hernan Cortes a Me
jico y la ocupaci6n total del pais; y en los de- 1522 hasta 1593 se
efectu6 la conquista de las naciones del Sur.

Considerada la America, en general, con relaci6n al origen,
aptitudes intelectuales, cultura primitiva y diferencias carac
teristicas en las razas de sus habitantes, pasamos a tratar del
descubrimiento, conquista y colonizaci6n de Nicaragua, dando
previamente una breve noticia del estado en que se hallaban,
antes de la ocupaci6n por parte de Espana, los moradores de
este vasto territorio.


