
HISTORIA DE NICARAGUA

DESDE LOS TIEMPOS MAS REMOTOS HASTA
EL ANO DE 1852.

LIBRO I

NOTICIA DE LAS ANTIGUAS RAZAS QUE HABITARON EN EL TERRITORIO

DE NICARACUA ANTES DEL DESCUBRIMIENTO: SU ORIGEN, SUS COS

TUMBRES, IDIO~1AS, RELIGIONES Y GOBIERNOS.

CAPITULO I

Pl'ocedencia de las tlibus aborigenes

Raz6n del metodo.-Orlgen de los pl'imiti\,os h"lUitllntl'S dc ;\itaragu<l.
Divisi6n de las razas y territorios que ocupalJan.-Los niquil',H1os y
los orotinanos.-Los chol'oteganos.-Sus cludades y pueblos prlncipa
lcs.-Procedencias de catns diversas tribus.-Cansas que oCaSiOI1HI'Oll ICl
dispersi6n de la monal'C}uia tulteca en MeJlco.-lnvasi6n de los olnw·
cas en ]a naeion de los mames.-Emigraciones de los mames a consc
cucncia de eaa gucJ'J.'a.-Suce"os que se verifical'on en la emigr<lci6n.--·
Llegada de aquellas tl'ibus a Nicaragua.-Invasi6n de los tOlt(.'('8S.
Nueva lucha emprcndida pm" Kicab 1I.-TI·iunfo de este rcy SO!>I·C los
mames.-Invasion de los mejicanos capitaneados nOI· TlitoJ.-Victorla
de ese ejercito.-Sufl'imienLOs de los mames.-Ultima invasi(}n tiC' lo~

mejicanos en tiempo de MOClezumu .II.----eonOnllil lu descripci6n dl' 1,:lS
tribus que moraban en ~icaragua.-Los chontales.-Los C'uribisis (,
mosquitos.

ANTES de relacionar la parte concerniente al descubl'imien
to de Nicaragua, conviene hacer un examen de la naturaleza
del pueblo que los castellanos venian a conquistar, de sus cos
tumbl'es y del grado de civilizacion en que se hallaba.

El origen de los habitantes de Nicaragua esta envuelto en
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era compuesto de los choroteganos, que ocupaban la parte cen·
tral del territorio y especialmente la comprendida entre ambos
lagos. Una dilatada guerra dio lugar a la division de los cho
roteganos en dos fracciones, a saber, los dirianes y los nagrall
danos. Fueron estos vencidos y arrojados de sus posesiones.
y entonces usurparon a los niquiranos la parte de terreno que
se extiende entre el lago de Managua, que llamaban lago Xo
lotlan, y el mar, en donde establecieron sus residencias.

Los dirianes tenian las siguientes poblaciones principales:
Salteba (ahara Jalteba), situada al pie del Mombacho y a in
mediaciones del lago de Cooibolca, que es hoy el Gran Lago de
Nicaragua; tenia por jefe al cacique Nequecheri, cuya jurisdic
cion se extendia hacia los pueblos de Diriomo y Niquinohomo,
que se mantenian en constante guerra con los niquiranos de
Xinotepetl y Masatepetl (Jinotepe y Masatepe) : Managua, a In
orilla del lago Xolotlan, con cuarenta mil habitantes, gobernada
par el poderoso cacique Tipitapa, cuyo asiento se hallaba en la
extremidad oriental de Ja ciudad y cerca del Jugar donde se
unen los dos lagos: Masaya, pueblo importante, vecino al vol
cim del mismo nombre, y que can otros veinte pueblos tambien
considerables rodeaba la actual laguna de Masaya. El cacique'
Tenderi, que residia en Nindiri, ciudad entonces populosa y flo
reciente, era quien gobernaba a todos los dirianes.

Los nagrandanos contaban entre sus ciudades importantes
a Imabita, llamada tambien Imbita, y a Subtiaba, situada en el
centro de su jurisdiccion.

Antes de describir las otras razas que habitaban en el te
rritorio de Nicaragua, es conveniente extendernos algo mas so
bre la procedencia de las dos de que se ha hablado, a saber, los
niquiranos y choroteganos, que segun algunos etnografos eran
deseendientes de los antiguos pobladores de Mejico, y que par
eJ estado de mediana civiIizaci6n en que se hallaban, fueron los
que en mas inmediato contacto estuvieron con los castellanos
y los que dieron principia a ia mezc1a de la raza americana
can la europea en esta parte del Continente.

La nacion chiapaneca fue una de las mas antiguas del Nue
vo Mundo. Hay sabre su origen distintas tradiciones, y no fal-
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ta quien asegure que sus moradores, lIegados de la parte del
Norte, fueron los primeros que poblaron la America. (1)

EI aiio de 596, y durante la monarquia tulteca en el terri
torio mejicano, hubo en este reino una falta dilatada de lIu
vias, que escaseando los frutos de la tierra, di6 lugar al ham
bre y a la peste. Esta desesperante situaci6n ocasion6 la dis
persi6n de la monarquia: quedaron en el lugar unos pocos rna
radores; pero la mayor parte de elIas emigro, dirigiendose a
Chiapa, Onohualco 6 Yucatan, Xoconochco 0 Soconusco, Guate
mala y Nicaragua. (2)

Posteriormente continuaron l~s emigraciones, a consecuen
cia de las guerras. Existio una nacion enemiga de los mames,
denominacion extensiva a los naturales de Soconusco, que for
maba parte de Chiapa. Esa naci6n era la de los olmecas, qnie
nes invadieron a los primeros can un ejercito numeroso. Des
pues de haberlos vencido en una sangrienta batalIa, los some
tieron a su dominacion, imponiendoles onerosos tributos. De
bian los mames dar a los olmecas un numero considerable de
doncelIas, para casarse u ocuparlas ilegitimamente, cien gallinas
diarias y dos niiios de cada pueblo, que destinaban a ser sacri
ficados, a servir de alimento 6 a vivir en perpetua servidum
bre. La opresion en que se mantenia a los mames era grande,
e insufribles los servicios a que los dedicaba el vencedor. Par
el mas ligero disgusto se les quitaba la vida a flechazos: era
su condici6n pear que la del esclavo atado a la cadena. Aque
lIas infelices consideraban la muerte preferible a la triste exis
tencia que lIevaban, y solo se proponian buscar medias efica
ces para salir de su dura esclavitud.

Quisieron proceder en tan delicado asunto can tada la cir
canspe.ccion necesaria, y como la religion es siempre el con
suela del desgraciado, consultaron can sus alfaquies 10 que les
convendria hacer. Estos sacerdotes, que presentaban al pueblo
sus opiniones como si fuesen inspiraciones divinas, pidieron el
termino de ocho dias, para descubrir en tan duro caso la va-

(1) r,arraim:ar,-No!it'il/ histnrinl de Sf)('()UIUWO,
(2) Herl'l'ra.-Dcc. 4.", Lih. I." C'ilp. 7."-Clavfg('l'o, Lib. 2. * :L--JllIl1l

hnhlt; Viag{'[-i &", Lil). G.' Cap. lfi. (hill noticiil dc' ('stas }W!'('gl'in<l('io]lt's cit'
los tultPC'as. •
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luntad de sus dioses, y al cabo de este plazo manifestaron a sus
compatriotas que era necesario abandonar aquella tierra, perc
con muchas precauciones, para no excitar la venganza de sus
senores. Debian, pues, salir en un mismo dia, lIevando consigo
a sus mujeres, a sus hijos y 10 muy precise de sus bienes.

Ese consejo remediaba el mal; perc como era peligrosa y
dificil su ejecucion, vacilaron en adoptarlo. Los aljaquies, pOl'
fin, lea infundieron confianza en sus dioses, asegurandoles que
ellos habrian de defenderlos. Con el apoyo de su fe hicieron
el sacrificio de abandonar la patria querida, y se dirigieron a
buscar la Iibertad en tien'as lejanas. A los veinte dias de mar·
cha se les murio uno de los aljaqlties: este suceso los liena de
amargura. Pasaron pOl' Guatemallan y vinieron cien leguas
adelante hasta llegar a la provincia de Choluteca a Chorotega,
de donde les vino la denominacion de cholutecanos a chorote·
ganos con que fueron conocidos. Alii murio otro aljaquie; perc
siguieron los soconuscos su camino, y' parando cn estas tierras
poblaron a Nicaragua. (1)

A la invasion de los olmecas se siguio la de los toltecas,
capitaneados pOl' Nimaquiche. Los mames que habian quedado
en territorio de Soconusco fueron vencidos, sin duda despues
de grandes resistencias que hubieron de hacer, aleccionados POl'
la experiencia de 10 que les habia pasado.

Establecidos los vencedores en el pais, se dividieron y ann
se hicieron enemigos de los senores que mandaban en las na·
ciones confinantes. Tomaron parte en una guerra que el rey
de Atitian hizo a los del Quiche, y auxiliaron tambien al rey
Zutugil.-EI resultado de esas intervenciones fue que Balam
Acam, rey del Quiche, hiciese marchar contra elias un poderoso
ejercito mandado pOl' el cacique Cuatza, quien los hostilizo de
mil maneras.

La ambicion de los jefes de estos pueblos y el deseo de au·
mental' sus dominios, que es tan vivo y tan injusto entre los
barbaros como en las naciones cultas, hizo frecuentes aquellas
guerras.-Kicab II, decimo rey de Utatlan, emprendio una nueva
lucha, movido solamente pOl' el deseo de aumentar su domina-

(11 'L'Ol"Cllie-mada.-Monru'qn;a ImNana, Lib. 3.8

, Cap. -to.







CAPITULO II

Formas de Gobierno, Ieyes, usos y costul11brcs

Fnl'mw-; elt' gohierno ('ntn,' los pt"imitivoH niclIl'agUl'W,('s.-!<'orm;1 1'(.'Pll1Jli·
eilI1;t.-('illIS,IS (jU(' Ii! hic'il'l'tl/l cac'!' Vll cleslIso.-l<-'O]'ll1il !110!1ultJukil.

Al'i:-:'\l)(,l'<\.ei(j inrJ!:gena,-:\lolln (h' puhl\t'ar Ia,:::" k>·('H.-()hs{'\·\'ad01w~.

(~()ntJ'(ltns matt'imonilll<>):\ y s()ll'lI1lJidadp~ qUl' Ius <!('omplllli.lban.-Impl'
tliln<.'ntoH pill'a {'onu"H.'rlOli.-P{'Il<lS ('ontra aigullos dt'litos.-I.n fJOJig;l
mia.-f<;1 mlullt>I'io.-EI I'slllPI'O.-tHr-os (1('litos eh'j misillo gcn('I·o.-~:1

homici<lio.-EI h\\rl\).-Ol\scrvi\{"i{\m'~SQhr~ ('~l{)!;. llunhl:-;.-Co~tumtH·t·~.

Alimf'ntos.-Distr,wdoIlPs.--l{eglwi Cflll' ::t'guian ,'n 1m, sm""sioll<'s pm'
(';JUS;:t ell' IllLU'."lt'.-j·:nlC'ITamipntm' fie Ills (',ul,in'n's.-Li. 1llf'lu!ic'jdild,
Cnsttnnh)'ps I'll Iil'mpfl lit' gllt')Ta

Dos sistemas de gobierno eran practicados entre las divcr
·sas tl'ibus qn£ poblaban el territorio de Nicaragua antes de III
~onquista.

Vilas eran regidas poria forma republicana, desempeiian
do el poder civil un consejo de ancianos respetables, electos pOl'
el pueblo, y que a su vez elegian un capitan para ia guerra. Los
deberes que a este se imponian eran muy estrictos. De tanto
respeto gozllba la autoridad de los aneianos, que no habla pe
ligro de usurpaeiones, par parte del capitan general. Par 10
demas, si este no cumplia can sus debercs 6 si infundia sos
pechas de traici6n, se Ie quitaba la v-da. (1)

Esta forma republicana de gobierno por medio de un sc
nado dc ancianos, fue destruida a esfuerzos de los conquist".
dores, quienes para mejor servirse de Jos indios, y 'i/O Cju,eriendu
entenderse con 1nnchas cabezas) sino con u.na SO/lt} seg(m las
expresiones del historiador Gvtedo, repartieron los divel'sos se·
norios entre los senadores, que cran casi todos hombres prin
dpates, dandoles un \loder absoluto sobre sus respectivos tcrri
torios.
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Otras tribus se gobernaban pOl' una monarquia moderada.
Ejercian el poder supremo los caciques, llamados teytes, quie
nes debian reunir asambleas populares, a las cuales se daba
el nombre de monexicos. EI cacique proponia a Ia asamblea las
providencias que en su concepto convenian al interes nacional;
y la asamblea, despues de discutirlas largamente, las aprobaba
o rechazaba, 0 expedia las que Ie parecian oportunas. No era,
pues, enteramente desconocida entre las tribus salvajes de Ni
caragua la idea adoptada pOI' algunas naciones civilizadas de
Europa en el presente siglo, de combinar el elemento democra
tico y el monarquico pOI' medio de una forma mixta de gobier
no, a que ha querido darse el nombre de monarquia constitu
cional, y que no es otra cosa que una monstruosa confusion
de principios heterogeneos, fundada en teorias ilusorias sobre
la naturaleza del gobierno y la organizacion de las sociedades
humanas.

En algunas provincias gobernadas pOl' el sistema monar
quico, el cacique estaba rodeado de principes 0 sefiores, que
formaban una especie de nobleza cortesana, Ie· acompafiaban y
guardaban su persona. Tal sucedia con los caciques de Teo
catega, Mistega, Nicaragua y Nicoya. Otros tenian vasallos
principales a caballeros llamados galpones, a quienes estaba
encomendado el gobierno de pueblos subalternos. La nobleza
indigena reunia los signos distintivos de casi todas las aristo
cracias: era dura, orgullosa e hipocrita y no usaba de piedad
alguna para con los infeHces vasallos.

Las disposiciones del jefe eran trasmitidas a los indios de
una manera muy original. Habia cierta c1ase de funcionarios
a quienes el cacique entregaba como signo de autoridad un
mosqueador de plumas. Cuando uno de esos funcionarios se
presentaba al pueblo, con su correspondiente mosqueador en la
mano, y Ie hacia saber la voluntad suprema, todos Ie creian
sobre su palabra, sin que tuviera necesidad de exhibir otra
clase de prueba. Si el funcionario pOI' cualquiera causa se
hacia indigno de la confianza del cacique, era despojado de la
insignia, y asi quedaba destituido de fe publica.

En otras tribus se acostumbraba promulgar las leyes pOI'
medio de mensajeros reales, que Se anunciaban a los pueblos
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!libido; mas entre cualesquiera otros parientes bien podia con
traerse, aunque el parentesco fuese en grado muy proximo.

La poligamia se castigaba en Nicaragua con penas muy ri
gurosas. Al varon se Ie imponian las de destierro y confisca
cion de bienes, y si alguna vez volvia a su patria, los parien
tes, reunidos en consejo (nexico) 10 expulsaban de nuevo, des
pues de enrostrarle amargamente su deli to. A la mujer que de
mala fe contraia matrimonio con un hombre casado, se Ie apli
caba tambien la pena de destierro y se la despojaba de sus bie
nes para darselos a la primera esposa. Si no habia hijos del
matrimonio legltimo, este quedaba disuelto, Y la mujer en li
bertad de volver a casarse; pero no cuando tenlan sucesion.
Con esta practica trataban de conciliar la necesidad de hacer
indisoluble el contrato, si de su ruptura podia resultar perjuicio
a seres inocentes, con la conveniencia de disolverlo cuando fal
taba Ia base de la fecilidad en el matrimonio, que consiste en el
mutuo amor y en la fidelidad de los esposos.

El adulterio tenia tambien sus penas, cuya severidad era
mayor para con las mujeres. EI hombre solo era castigado en
familia, recibiendo maldiciones y reproches de sus parientes;
mas cuando la mujer cometia aquel crimen, era apaleada pOl'
el marido y restituida despues a sus padres, quedando el ma
trimonio disuelto. (1) Se observa, sin embargo, con relacion
a este delito menos rigor en las costumbres de los nicaraglien
ses que en las de otros pueblos de la America Central, en donde
estaba dispuesto quitar la vida a los culpables, pena que nunca
se aplicaba en Nicaragua al adulterio. (2)

No sucedla 10 mismo cuando un esclavo abusaba de la bija
de su sefior. Entonces uno y otra eran enterrados vivos, a los
gritos de «mueran los malvados,> y no se les consideraba dig
nos de que se celebrasen exequias ni se llevase luto pOl' ellos.

Las prostitutas eran toleradas pOl' las autoridades, pero
otros delitos contra la moralidad publica se castigaban con ri
gor y a veces con extremada crueldad. Asl, el que comeUa es
tupro quedaba reducido a la condicion de esclavo de los padres
de la ofendida, hasta cuando pagaba el precio de su rescate; y

(I) Oviedo.-Hist. [/('11. !J ?lllt. de las l1lflias.
(2) Torquernad.a.-M01WHjufa [1lfiillllCl,
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los que se dejaban "rrastrar pOl' vidoa nefandos, eran entre
gados al furor de los muchachos, que los apedreaban sin des
canso, ocasionando a algunos la muerte.

Los homicidas no tenian una pena que correspondiese a Ia
gravedad de su delito. Con dar a la familia de aquel Ii quien
habian quitado la vida, un esclavo, algunas telas, 0 cualquier
otro objeto de valor, quedaban libres de toda responsabilidad.

Al que comeUa hurto se Ie castigaba entregandolo al dueiio
de la cosa hurtada, quien 10 tenia en su podel', mientras no la
devolviese 0 pagase su valor. Ademas se Ie rapaha la cabeza
para que fuese conocido del pllblico. Pero no se acostumbra
ba en aquellos atrasados pueblos apalear inhumanamente· a los
ladrones como se ha hecho en nuestra epoca con autorizacion
de las leyes.

Los escasos datos que han podido adquirirse para hacer esta
breve resefia sobre el modo como se gobernaban los antiguos
pobladores de Nicaragua y sobre el deficiente sistema de pe
nalidad que los regia, son hastantes para dar a conocer, con
respecto a estos puntos, la indole de su mediana cultura. Es
indudable que ella no era ni con mucho semejante a Ia de los
palses europeos; es igualmente cierto que los indios no sablan
10 que era el derecho civil, ni el canonico, ni el internacional,
rigiendose en sus relaciones con los otros pueblos, porIa mas
completa barbarie; que no podian, en fin, llamarse civilizados
en toda la extensi6n de esta palabra; pero tampoco debe des
conocerse que porIa suavidad de au caracter estaban admira
blemente predispuestos a llegar sin necesidad de grandes sacri
ficios al mas alto grado de dvilizacion. EI respeto que pOl'
costumbre profesaban a la autorldad de las asambleas y de
los caciques, y el conocimiento que poselan, aunqlle de una ma
nera incompleta, sobre la moralidad 6 inmoralidad de Jas ac
ciones y sobre el derecho que la aociedad tiene de castigar los
delitos, eran pOl' sl solos elementos suficientes para establecer
en menos de los trescientos aiios de la dominacion espaiiola un
regimen politico mas adecuado a las verdaderas necesidades so
ciales y mas en consonancia con el grado de progreso a que
habia llegado en aquella epoca el espiritu humano.

Se daban comodidades para la vida, propias de una sociedad
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adelantada en civilizacian. Todos sus alimentos eran cocidos
y condimentados can chile, achiote y varias yerhas que les da
han huen olor y agradahle gusto. En lugar del pan de trigo
usahan del cazave (pan de yuca) y de las tortillas de malz que
todavia son en Nicaragua un alimento general. Para hacerlas
se servian de metatles a piedras de maier el maiz, semejantes
€I las que s~ usan en el dia, y de las cuales, segun el testimo
nio de Mr. Bancroft, se han encontrado algunas en las riheras
del Gran Lago, aunque Se ohserva que las empleadas antigua
mente eran mejor elahoradas que las de ahara y estahan ador
nadas can graciosas molduras. (1)

No acostumhrahan dormir en el suelo, sino en tapescos, como
los que todavia se usan entre la gente pohre, y que son una es
pecie de camas can los pies de madera sin lahrar, enterrados
€I alguna profundidad y con varas finas de palo de gudcimo,
puestas sohre los largueros y cuhiertas can colchones de za
cate a can potates.

Sus diversiones eran varias y honestas. Contahan como
una de las principales el juego de la pelota, en el cual se ejer
citahan mucho. Los indios de Matagalpa jugaban tamhien €I
la mazorca.-Reunidos los flecheros en numero considerable,
lanzahan al aire una marozca de maiz y disparaban sus fle
chas sohre ella con tanta Jigereza y tino, que !l0 la dejahan
caer al suelo sino cuando ya no Ie quedaba un solo grana. (2)

Las costumhres que ohservaban can relacian it las suce
siones par causa de muerte, no carecen de interes y revelan
que aun entre razas destituidas de todo conocimiento filosa
fico, las bases principales en que se funda casi universalmente
la trasmisian de la propiedad, no eran del todo ignoradas.

Los hijos legitimos heredaban €I sus padres, y no hahiendo
sucesian de esa clase, los tesoros eran enterrados can sus due
fios: can esto daban €I entender que fuera de la Hnea recta los
vinculos del parentesco eran tan debiles, que un hombre no se

(1) Mr. Bancroft, en su impol'tante obr8 sabre las r3zas nativHs de 10:'
estados del Pacifico, en la parte relqtiva Ii Nical'agua, presenta un grabado
tomado de In obra de Squier. que figUl'H una de esas antiguas piNlras, en
cOl1tl'acla ccrca de Leon.

(2) Memorias para fa 1ii8toria del antiguo I'('ino rTf' (;(lutnnalo. pOl'

U31'C1Cl Pl'laclI:, quien cita a Clavfgern.
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consideraba naturalmente obligado a dejar el fruto de su tra
bajo en otras manos.

Los bienes con que los padres dotaban a sus hijas cuando
contraian matrimonio, y que pOI' 10 regular consistian en arbo
les frutales, como nisperos, marneyes, 6 ciruelos, pasaban pOl'
muerte de ladotada a sus hijos legitimos ; pero si no los tenia,
volvian aquellos bienes al poder de sus primitivos poseedores.

El enterramiento de los cadaveres humanos se hacia con al
gunas ceremonias ridiculas: si se trataba del de un nino, 10 en
volvian en una manta y 10 sepultaban a la entrada de la casa
paterna. Si era un cacique el difunto, quemaban el cuerpo,
junto con plumas, camisas, mantas y otros objetos, y las ce
nizas depositadas en un vaso U olla, eran enterradas en la puer
ta de 1a casa del senor 6 cacique. Solian tambi6n atar a los
muertos una masa de pozol, que se quemaba con el cadaver.

Entre los indios habia la costumbre de pedir limosna de
casa en C:J.Sfl. Los mendigos ocurrian a las personas que otras
veces los habian socorrido; pedian limosna, no pOI' amor de
ningun .dios, sino con estas palabras: dadme tal cosu porq1!e 10
necesito, y luego que la recibian, publicaban la merced que se
les habia hecho.

Las costumbres que observaban en tiempo de guerm poco
tienen de notable. Lo que por 10 regular daba origen a rom·
pimientos entre diversas tribus eran las disputas sobre limites
jurisdiccionales. Sus armas consistian en lanzas, macanas, fIe
chas, rodelas y espadas de madera con dientes de pedernal. No
siempre dirigia la campana el cacique, sino que solian nombmr
nn general valiente y experimentado.; peru aquel bIen podia pe
lear en las batallas, y cuando asi 10 hacia, tenia el cuidado de
reponer al capitan si cste era muerto pOl' sus contrarios.

Los soldados llevaban orden de dar muerte it coantos ene
migos pudiesen, ya fuese cortandoles la cabezfl, ya hiri,mdolos
en otra parte del cuerpo. AcomeUan con furor desenfrenado,
y mientras estaba presente el jefe exhortandolos con sus arcn
gas e infundiendoles valor con su cjemplo, peleaban sin descan
so y no pensaban siquiera en la fuga. Mas apen!1s vcian caeI'
muerto al general. si pOI' habe,' quedado el cacique en la po-



56 HISTORIA DE NICARAGUA

blaci6n no habia quien 10 repusiese inmediatamente, todos los
soldados huian despavoridos y se dirigian it sus casas,

AI entrar en el pueblo, el cacique y los demas habitantes
salian it recibirlos deshechos en lIanto. Pero cuando lIegaban
victoriosos, el jubilo de todos era inmenso y los vencedores col
mados de aplausos y agasajos. Durante el combate, ""si alguno
de los soldados se mostraba insubordinado, quititbanle el arma
y golpeitndolo con ella Ie dirigian palabras injuriosas; mas no
era permitido castigar it ninguno con la muerte.

Los despojos de la batalla, ya consistiesen en cautivos 6 en
otros objetos, no eran repartidos entre todo el ejercito; sino
que cada cual se apropiaba legitimamente 10 que habia podido
obtener, si bien debian destinar algunos esclavos it ser sacri
ficados en los teocalis que estaban delante del templo. Si no
habia esclavos que inmolar, los capitanes principaJes 1I0raban
con mucha tristeza al pie del sacrificatorio. (1)

(1) O"it'do y Vald6s.~HistOl"ifl lwluml :II ffl'ncrnl de las Indios.



CAPITULO III

Cultura intelectlllll, artes, industria, comercio y agricultura

Cfl110(:imit>nlos <lS{l'nllOmi('o:-;.-:\!odo dc' mediI' 1:1 {lut';lckm dd til'lilJ)CI.'--

()II'OS (;onnc:imit'ntos.-Lil11·O~.-Sist('mHS li'.! ('Hcl'ituri.l.-AI'{('S ml'c'Lilli·
t'us.--·-lndustl'j'ls.-:\h'J'~HdO!':i.-('llnWI·('jo.-CLllli"f.1y usn (Ipl (·<l('{lll.-C 'ul
tivo y usa <h'l tall3co.-Inclustrias dc' 10;; mosquito",-lnforllw cit-I ,,\1·
mintnle (Ion l'dstc)IJill ('o]<"lll,-:;":oticias (1l\l' :,uministt',l Humllll]cll.
Dcscdpci6n he<'1w pOl' (loll F('J'naIHln ('ohin,-()IIS('I'\'<tC'iollC·S.-I)il"t,illll·tl
d('1 ',k. Oi('g"o Piloi'l.. solll'(' los Jllilsiluitos.

SI son pocos los datos que nos han quedado acerca de· las
costumbres, religiones y formas de gobierno de Jos primitivos
nicaragtienses, son mas escasos aun los que se conservan de
su cultura intelectuaJ. Se sabe solamente que "US conocimiell
tos astron6micos eran tan adelantados como los de los meji
canos, que segun M. Levy, excitaron la admiracion de los sa
bios de Europa. Median la duracion del tiempo pOl' periodos
de veinte dias, y it cada periodo Ie denominaban cempual, que
en su lengua se pronunciaba cemponnUi. Hadan constat' el
ano de diez cempuales, y no contaban por lunas, como los me
jicanos. (1)

Conodan las propiedades medicinales y colorantes de las
plantas y sabian aprovecharse de elIas en sus enfermedades y
en los usos que convenian it sus industrias.

Fabricaban libros de pergamino, con cuero de venado, df\ll
doles la extension de un palmo de ancho y doce de largo y
doblitndolos it manera de fuelles. Ahi tenian diblljadas can
tinta negra 6 colorada sus posesiones rusticas call los corres
pondientes linderos, los rios, montanas, etc. EI objeto de esos
libros era que los guegues 6 ancianos los tuviemn presentes
en las decisiones de los pleitos que sobre tales pl'Opiedades ocu
rriesen.

ll'l (l\'h·{hl.--Ilisl. 1/"/1..'1 llul. tlr- IllS /llliIllS.
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Usando de figuras en lugar de letras, senalaban en perga
mino SUo casas memorables, sus leyes y ritos, (1) La mismo
que los mejicanos, se valian de las simples imagenes de los
objetos y tambien de jeroglificos y caracteres, para expresar
par escrito sus pensamientos. Representaban las casas ma
teriales, dibujando su figura a la parte de esta que bastaba
para darlas a conocer can claridad, y de ese modo ahorraban
tiempo, trabajo, papel y colores. Para comprender la signi
ficacion de las pinturas can que suplian el lenguaje escrito,
hacian un aprendizaje formal, como el que se haec en nuestros
dias para saber leer y escribir.

EI senor Garcia Pelaez, de quien tomo algunos de los an
teriores datos, refiriendose a Clavigero, dice, que para repre
sentar los objetos que carecen de forma material se servian
de ciertos caracteres no ya verbales, sino reales; pero agrega
que esas pinturas no deben considerarse como una historia or
denada, sino como apoyos de la tradicion, que trasmitian a sus
hijos y discipulos y se la hacian aprender en arengas y dis
cursas. (2)

Las artes mecanicas no les eran completamente descono
cidas.-Herrera, en la Dec. 3', lib. 4" cap. 7", dice que en Nica
ragua habia plateros que labraban elora y vaciaban can no
table perfeccion. Tan aventajado conocimiento se tenia del pre
cioso metal, que sus poseedores 10 ocultaban cuidadosamente
de los castellanos, y si alguna cosa les daban era cobre. La
braban la piedra fina para armas e instrumentos que cortaban
como los de acero, y templaban el cobre, mezclando ochenta y
siete partes de este metal, can tres de hierro y :liez de estano,
para hacerlo asi susceptible de afilarse.

Los pueblos semicivilizados que entonces existian eran in·
dustriosos. Los indios fabricaban hermosos pet(ltes (esteras)
engalanados can figuras de diversas colores; curtian las pielet
de los venados, tigres y otros animales del campo: hacian de
barro cocido el servicio de mesa y cocina, dando a los objetos
una finura sorprendente: tejian ropas de algodim, gorros de

II) I h'IT('l"'I.-lk{'. ;1. lib. -I. cap. 7.
I~) <l, P('!<H'z.-.JJrll/lIl'ill."; /)(11"0 III hisfol"ia del (I1Itiyll(J I'f'il/O ric (;/11/

1(' II/flla.
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palma, con que se cubrian la cabeza hombres y mujeres; ha
macas. redes y mecapales, que son unas fajas de cabuya con
que se sujetan la carga a la espalda, colgandolas de la frente
o de los hombros.

Ximenez, en los articulos xicaro, maguey, tUle y caria, des
cribe las jicaras y toles (namb!ras) que coloreahan los indi
genas en forma de mosaico y de que se servian con gala los
espaiioles y aun las seiioras: explica los diversos usos qne ha
cian de la pita, para lazos. redes, hamacas y alforjas: distin
gue los petates grandes y pequeiios, gruesos y delgados, que
formaban con tejidos y labores; y ultimamente las jaulas, las
canastas, las petacas y petaquillas que tejian de difcl'entes fol'
mas y matices y que eran capaces de servir a l~t 0~tentaci6n

y a la deceneia.
Rabia en las poblaciones mereados publicos, llamados tian

.QU['S, denominaci6n que aun se conserva en algunos pueblos.
Esos mercados cstaban destinados al comercio general: en ellos
se vendian, ademas de viveres y otros objetos de uso ordinario,
esclavos, plumas, joyas, etc.; pero no se permitia que penc
tl'asen al interior de aquellos establecimientos hombres adultos
ni casados {l menos que fuesen forasteros: solamente las mu
jeres y los varones de corta edad podian concurnr libl'emen
teo (1)

Conociendo los buenos resultados del cambio, permutaban
sus frutos. Daban al cacao el valor de la moneda, contandolo
pOl' contles, xiquipiles y cargas. Un contle contenia cuatl'O
cientas almendras, un xiquipil doscientos contles y una cargH
tres xiquipiles.

Aun en aquellos atrasados tiempos de aislamicnto y barba
ric era considerado el cacao, COll10 una de las produccioncs mas
estimables de America. EI arbol que 10 produce es de color
entre· aseuro y ceniciento y casi siempre esttt can flares. 8enl
brados los arboles en largas hileras, bajo la sombra del pla
tana y del madre de cacao, crecian y se conservaban deleitanrio
1a vista. En los terrenos it proposito para sn culbvo se 1'1'8
pagaba prodigiosamentc y daba pOl' 10 regular tre~3 cosechas {-'n

(II lJ\'ivdn. --lIi"l. !If II. !I /if/I. rtf III.,' II/dius.
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el ana: una de Octubre a Diciembre, que se lIarm,ba alegron;
otra en Mayo, Ilamada invernada, y otra en Jun;o y Julio que
se tenia como la principal. Era en aquellos tiempos tan abun
dante ese precioso fruto, que en la provincia de Izaleos, com·
prendiendo a Soconuseo. de solo cuatro leguas se saeaban rin
euenta mil cargas, cuyo valor se calcuJaba por el precio comun
en quinientos mil pesos de oro de mina. (1) Despues de la
conquista se enviaba eada ano a Castilla, para el consumo de
la real casa, cierto numero de cargas, con peso cada una de
tres arrobas, que se pagaban anticipadamente a veinte pe
sos. (2)

EI cacao, pues, daba actividad al eomercio de Nicaragua, ya
par el usa que de eI se hacia desde entonces, tomandolo comn
uno de los mas agradables y sanos alimentos, ya por servir
de moneda eon que se facilitaba la circulaci6n de la riqueza,
proporcionando a cada cuat 10 que Ie hacia falta.

Otra de las plantas que con mas esmero y diligencia cul
tivaban era el tabaco, del cual hacian yapoquetes (cigarros)
para fumar. Oviedo describe los tabacos de los indios de Ni-
caragua del modo siguiente «son del tamano de un xeme
e delgados como un dedo, e son de una cierta hoj'! arrollada e
atada con dos 6 tres hilos de cabuya delgados: la cnal hoja e
planta della elias erian con mueha diligeneia para el efeeto de
estos tabaeos, y eneendlanlos por el un cabo poea cosa y entre
sl van quemando (como un pibetel hasta que se acaba de que
mar, en 10 cual tura un dia, etc.» (3)

Por 10 que haee a los mosquitos, el informe que Cristobal
Colon dio al rey de Espana en 7 de Junia de 1503 sobre 10 que
via en Cariay, da a conocer que los mOl'adores de aquella co
marca no carecian de industrias, en que demostraban alguna
civilizacion y marcadas tendencias a proporcionarse las como
tlidades de la vida.

Humboldt, hablando de los pueblos indigenas de America,
muestra en la lamina 13' la estampa de dos vasos labrados en
granito, can molduras y diseno elegantes, desenterrados par los

fl) /Iistoj'itt at'mTHl ,l!' IfJ": ,H'f'/IU.... d,. los Ctfslf!lldllfJ!'i, ('(c., I)"ell" HeITl'I'<l.

12:1 1.;lITainzill".-.VotiC"itl hh_lIirit"fI (/" SONnwscu.
l:-lj I/i,... !, .'1"11. .II 1/flr" efr.
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ingleses en estas costas y descritos pOl' h Sociedad de an ti
cuarios de Londres. (Torno v, pag. 318.)

Don Fernando Colon, hijo del descnbridor del Nuevo Mun
do, describio a los habitantes de la costa de Cariay como «casi
negros en color, muy salvajes en todos respectos, que se ali
mentaban de carne hnmana y devoraban el pescado crudo como
10 cogian.•

No deja de notarse la contradiccion que existe entre el in
forme del Almirante y la descripcion hecha par ~u hijo don
Fernando; pero un ilustrado escritor centro-americano (1), fun
dandose en el lenguaje de los cronistas, observa que la descrip
cion de don Fernando se aplica solamente a los indios de la
propia costa, y que los de la parte interior eran cntonces, como
10 son hasta el dia, diferentes y hablaban otro idioma.

Es interesante a este respecto un dictamen presentado al
rey par el Lie. Diego Pilona, en 7 de Diciembre de 1788 y re
lativo al matrimonio del Gobernador mosca can dona Manuela
Rodriguez :-«Nosotros hemos advertido, decia, la cultura y de
generacion de los habitantes primigenas de cada una de las
costas del Norte. Notamos que la de Tologalpa del siglo XVII

no contenia los moradores qne tuvo la de Cariay, visitada pOl'
Colon en el XVI; Y ahara anadimos que los carianos, artistas
excelentes, fundidores, tejedores y pintores, desaparecieron y
fueron sustituidos par pr6fugos de la tierra adentro, que fi
jando alg(m domicilio en el XVIII can el nombre de 11I08C08, con
servan su degeneracion y vida errante, la falta de habitaciones,
sementeras y crias, sin adquirir de la comunicadon maritima
can los filibusteros y los ingleses otra civilizacion que el arte
de la guerra, para aliarse contra los espanoles.»

«Verdad es, sigue Pilona, que han tenido algllna comunica
c;on cou los ingleses que cortaban maderas e introdudan el con
tl'abando en sus costas; pero estos, bien lejos de interesal'se en
promovel' su cultura, sacaban considerables ventajas de conti
nual' la barbarie, y lisongeaban sus pasiones, indtandolos it la
embriaguez can los aguardientes que tl'afican a induciendolos a

\ \) DOli Ignacin C;(\nH'z, Pil Ulla sl'l'it' <It' impm'l;.lntt's ,:lI't!C'ulos snlwe ('1
tt']')'itOl'io de ;\Insquiti,-l. publicado:,:: ell 0\ dial'i(l (d,n Am('I'jC'(1-('cntl'ah el
,-lfHl de 1~j',-1.
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cometer insultos y robos en nuestras costas 0 fronteras, segun
que 10 manifesto con bastante c1aridad Ii su modo el Almiral
de aquella nacion, cuando vino Ii esta cilldad (Leon), Ii conduci.lo
nuestros prisioneros, cerrando y abriendo de repente pllertas y
ventanas, para manifestar la ceguel'a y oscUl';dad ell que hablan
vivido hasta el presente.»



CAPITULO IV

Religion de los primitivos habitantes de Nicaragua

Cnm~ic.leraciones genel'ales.-La Religion en Amel'lca.--Divel'sidad de tlio
ses en :\icaragua.-Idolatria.-Sacrificios.-Tl'adlciones l'eliglosas.-El
dih.lvlo.-Ideas de los ,mtiguos nical'agiicnscs sabre la inmortalit!ad del
alma.-Vehemencia de BU fe.-ereencias de los mosquitos.-Suposlcionc:;;
de las tl'ibus aborigenes sobre Ja vida futura.-Supel'sliciones t'on l'elCl'
cion <i este punto.-EJ sacenlocio entre i.lqucHos pueblos.-Modo de
hacel'se los sacercloles en Nicaragua.-Fiestas rellgiosas.-Templos y
lugures destinados a Jos sacrificios.-La confesi6n entre los intlios.
Comparacion con otl'OS pueblos de la America Central.

EL sentimiento religioso es uno de los mas eminentes atri
butos del hombre. En la infancia de las sociedades, cuando la
imaginacion es la p,·incipal antorcha que i1umina la vida, la
religion arrebata de tal modo los espiritus, que Jlega a invadir
todas las esferas de la actividad humana ycondllce a los maS
deplorables excesos del fanatismo. A medida que la civiliza
cion penetra en los pueblos, el sentimiento religioso se perfec
ciona : la educacion 10 depura de las fOImas ridiclllas de que el
materialismo 10 reviste; la cultura intelectual 10 convierte en
luz de la vida moral, en virtud sublime con que la criatura
adora a la divinidad. Pero tanto en el senD de las naciones
civilizadas, como en medio de los pueblos salvajes, Ja religion
ha existido en todas las epocas, porque es una r.ecesidad del
espiritu bumano, que vive dominado por eterna aspiracion B.
10 infinito.

Los habitantes de America, no obstante su barbarie y el
aislamiento en que estuvieron durante prolongados siglos, tu
vieron sus dioses y sus cultos, y algunos de los primeros muy
semejantes a los de la antigua Grecla. En eI Peru, eI Inca
Manco-Guina-Capac, que en fuerza de su elocuenCla pudo sacar
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a los habitantes de los bosques donde vivian sin ley y sin fre·
no, era tenido como hijo del sol, asl como Orfeo, que gozo de
igual fama entre los griegos, fue reputado hijo de Apolo. EI
Osiris de los egipcios, el Mitra de los persas, el Adonis de los
sirios, el Amon de los libios, el Asabino de los etiopes, el Be
lena de los celtas, el Allah-Taaia de los arabes, no era otra cosa
que el sol. Este fue tatnbien el supremo numen de algunos
pueblos de America, como los floridianos, los apalaches, los otai·
tianos y otros de la parte austral, que Ie rendian cuito, tenien
dole pOI' una divinidad protectora.

Entre los primitivos habitantes de Nicaragua, huba diversi
dad de religiones, segim la diferencia de razas. Las tribus de
origen nahlwl crelan en la existencia de un dios superior, crea
dol' de todas las casas, al cual llamaban Tarnagastad, de una
diosa que denominaban Zipaltoval, y de otras divinidades infe·
riores, cuyo pader se limitaba a un solo objeto, como Quiateot,
dias de la IIllvia, del relampago y del trueno, Mixcoa, dios del
comercio, Chiquillarn 0 HCoCat, dios del aire, y Vi.zteot, dios del
hambre. (1)

Cada una de estas falsas deidades era representada pOl' es·
tatuas que figuraban seres humanos, y pOl' idolos en forma de
animal, a los cuales prestaban los indios su adoracion supers
ticiosa. Los idolos que se han hallado en Zapatera, (isla situada
dentro de los limites que comprendia la antigua provincia de
los niquiranosl son mas grandes y estan mejor elaborados que
los de cualquiera ot.ra parte; en algunos de elIas aparecen bien
figurados los organos genitales, 10 cual da a entender, segim
opina Mr. Bancroft, que fue entre aquellos pueblos donde mas
extension tuvo el culto falico. (2)

l1L~ Oyil'do .y n\hh~g.-J1i .... t. y("II, 11 nt/t. ric l(ll~ huiit!.;:, 'j'IIIllO 1\", edich.ill
dl: ].":::i"a,

c!) ;\11". Hurhel'l Howe Ofll1('n)rt, \'11 ~u imporlallll' ohrn lilulaua 1'1/1"
/I"lire mC'l's 0/'11(' Pacific Silftes oJ .4mh'il'lI, da algllllil~ Ilnlicias l.lC(')"C.l Ih·
[Il» itlolo!' til' to:; primith'oR nlci.lragii('ll:->(':', 1<1::: ('lli.llt~~ nu ('arl'C('I'.lll dl' ill·
H'l'l':' panl ln~ leeton"::',

Sl'gl1Jl ,Hlllt'l (,t;\ehrt' hi~ttlriad(l\, 1l00'tl'·amC'l'icano, :-'1' hnn l'I1('Ol1{I',H!n I'll
:\il'<ll'<lgua lllutlw;; e:,;tatua~ tit' pit'dl'il Il?pl"l'SI'ntiII1l1o gl'IWl'tllllll'ntl' ~Cl'l':'

lH\IlHI110~ y algl.lnas n't'l'~ :ll1imalt's y mon::;!I'lI(\S, En OJl\l'tl'p(',i~I<l l'il':\ 1'!1
nhjet(l~ de 1.>81'1'0 .y ott'al) antigFI'°.ladl':' .'. 11(' Ia ('Hal- t';; f,IIlW que ('Omit'fl'.'
1l1lldlO~ i<1olos, solo ~c ha hallarla Ul! idolillo lit' ca,on'l' pulg;:lllll:-> Ill' lnrgn
:-. ,.1'110 de altura, r('pl'c.:-5cntancin lin ;I!Jimal \'dWdo, I'~:'lt' ~(' lIWIl!lI'"O I·uid:i'
dusallwlltc ('s('ondido POl' 1n::; ilalun:!t'3 (1,1!";1I11l' llHH'hus .....~I)S. h.~sta ('Il tit'Ir,-
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Pero aquellos antiguos pueblos, en la espantosa oscuridad
de su barbarie, pensaban que no podian tener propicias a las
divinidades tutelares, sin ofrecer en sus aras holocaustos hu
manos. Asi, cuando iban a celebrar algun negodo invocaban

pos no muy h'jano:::, {'B quI,; ~ac('l'dot\~~ \'t'lo~os pmli\'l'on \'xtil'p,w tit' alii I"~

idolatria.
La iSla -de Zapalera ha pl'oporcionado {\ Ins oh~,;('r\',\{:i(lIH'~ Hl'qucologicai'

(~omo seten(a Wows qne ::;e han hallado total 0 pHl'('inlmellt!~ entel'l'3dos en
III arena y ocuitos entrC' dl'nt;nS al'uoledas. No e~ til' :-:nlhllll'j' que nlngllll()
Ie ellas haya ::;ido en('untl'ado l'11 sn Miginnl posi<:ion: HIllt'S bien, su::; for

lIlas y ::;\.1 p.',sO }lacen ('mnp:'en<!el' que no puedeJ1 hahct' sido mo\'idos mu,\'
lej03 de su pdmitlva IOC<Hid,u1. Ell) l<ecto. i\'Ir. Sq~\il'l'. con una conside
L'vule partida de indius, tra1H;formados en ('e;oso~ anti<'U'-ll'i08 medimJt('
copiosas libaC'ioJ}C's de ,lgu,ll'<Iie!ltl', no pudo sino ('on gl'iwiHlma dificn,taLl
j~(l,ocari(ls en una p.Jsiclon l'('('la. Estm; estatua::; fU::'I'on c!escubiertns c('rca
Je un antiguo cnhel' l'll forma de lugn, (~U(' explita ~atitifa("toriam('me In
1Hl:,>2-ncia casI ('omp,eta de idoios m{ls pc:!UefIOS, Y que indudabtemente Iw
J)J'ia sido tmnbien e1 l'e(:('pt~\luio <.1e los gl'alll!cs, si las fLH"l'zas de ios
:;<!ccl'dol.cS iconoclasWs hulJicl·i.ll1 sido igua:cs [\ 8uespll'itu (1e p~edlld. lVlal,:
lIabienul) e:108 tl'opeL:ado con Ja misll1a difj('ultad qllf' pant mO\·cr~os tuvo
:\11'. S:1lIi2r. se "icron ohligatlos J. conU~nti.ll' tiU fami!ico ('('10 con destrull'
\' eclur P~H' tierra a:~u,'lIos tl'lJzns de p:edl'a, rivaies de sus dioses.

bntl'c ios idolos de Zapatera hay nlguno,') (!ll(~ pnl'cccJl ill1itnciones gl'o·
sera;.; (L'l fmnosn ('oloso de Memnon, tiP3 ('ol1ocido cl::- ('sn imp:;silJilid;:ul
rcf.cxiv<l QU~ los egipdos <laban <:1 SlIS dioses, Segllll ('I Abate HrassPUl"
de Boul'oou:'g, tanto las ('statU:1S dt' hombres como las dc animales, son
(1~ un cfecto gIandios(l, p~'ro nnuncian una culturn <ll'ti.sti('<l m('no~ a<1('
lan'ada que la de YucaUll1 y Guatemala.

O:ez de c~tos iclolos son los printipa!es y los (lue hall merecido ser
dasificados y <!cscritos detallndamcnte pOl' Mr, Bannoft. El primero <I('
~:Ios es una E'siatua ele lluevc p;es de aItu:'a y como tres de (.l:<imetl'o,
tallada en un solido troZ~) de basalto negro. La ('abcza es de forma huma
na y descansa en un inmenso pedestal cilfndrico, que f1gura una cruz,
simuolo no desconocldo aaui nl en otras partes <.Ie America dcsd~ antes
del deseubrimienfo. Toda -la obra y en especial los filetes y los nicho:
';olocados al frente estan cOl't<l(108 can gracia y Iimp~eza.

Otro de los ido108 repre8enta un enorme tigre sentado sobre un pedestal.
Los dernas son POI' 10 l'l'gular estatuas ('n Que estan mczdadas partes de
£igura humana y partes d~ animales. Este metodo era muy usado entre
los indios de Nicaragua. Esta+uas (tHe! repl'csentaran en su totalidad a loti
animales cran muy raras. Tambh~n aco~tumlJraban hacer fdolos en qm'
un cU2rp::> de forma humana aparecfa con el de algun animal sobrepu/2::;w
en 1a parte superior.

En SubtialJa, cerca de Leon, en Diriomo, en a1gunas calles de GranadC:1
y de Managua y al pie del Mombacho, se han descubierto igua~mente di
versos idolos, algunos de ellos labrados en piedra de cantera; pcro no
ofrecen ninguna pal'ticulal'idad.

En e1 tel'ritorio Que comprende el actual departamento de Chontales S{'
han encontl'ado figuras antlgu8s, unas que son propiamenfe Idol os y otrm,
que mas parecen retratos. Las primeras tienen 1a HsonomiH deforwe: 1a;:;
segundas se distlnguen pOl' cierta serenidad en el semblante Y pOl'que
ap:uecen todas con los ojos cerrados. E::;ta diferencla ha dado lugar a una
d\.visi6n entre la~ antigtledades de esos lugares, division que Mr. Bancroft
declara inadmisible, porque igual cosa se ha observado en muchos lugare.':'

5
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al dios del comercio y Ie ofrecian sacrificios, y para agradar
a Quiateot, Ie inmolaban los prisioneros de guerra, cuyos res
tos eran despues servidos en los banquetes de los caciques.

Reconocian en sus dioses el poder de formar a los hombres;
poco ignoraban el periodo de la creaei6n primitiva y la ma
nera en que esta se verifico. Sin embargo, conservsban el re
cuerdo de un diluvio universal que habia destruido la primers
generacion de los hombres y de los anima/es y atribuian 1a
nueva creaei6n a Tamagastad y Zipaltoval. Este y otros suce
sos· constituian una tradici6n que pasaba de los padres a los
hijos, pero que nunca se redujo a escritura, como las de otros
pueblos de Centro-America, que guardaban con veneracion sus
historias religiosas.

La tradiei6n del diluvio no era peculiar a los indios de Ni
caragua. El Popol-vuh, libro sagrado de los quiches, relacions
un cataclismo terrible que destruy6 a los primeros hombres,
porque no habiendo estos llegado al punto de perfecei6n que
los dioses juzgaban necesario, fueron destinsdos a perecer, para
formar una raza mas perfecta. Esa tradici6n ha contribuido
a establecer la teoria de que en estas regiones del Nuevo Mun
do tuvo su origen la civilizaei6n humana y que de aqui fue
llevada a los pueblos del antiguo Oriente.

La idea de la inmortalidad del alma y de la existeneia de
premios y castigos eternos, aunque oscurecida COn llociolles im
perfectas sobre el verdadero bien y el verdadero mal, no fue
extrafia a los primitivos habitalltes de Nicaragua. Las tribus
de que venimos tratando, creian que las almas de ios guerreros
muertos pasaban a las regiones del sol, donde moraban Tama
gastad y Zipaltoval, quienes las reeibian dandoles el nombre

d~ Am(>l'ica. Los itlolos dC' CllOnta!es, segl'lll adviel'tc Mr. Boyle, son mt'joJ
modelados, aUDCllw Inl'110S adOl'll<\dns que los de otl'a" p~\rH's ele :\'ieaJ'~lgua.

l\I!'. Pim sospcehtl (lUe In difCl'cn<'ia notable {'nne los idolos de C'hontah's
pl'()\,il'llL' de !Ill:' )()S que !ir'IH'11 una fi:mnomfa np!Jcible fuoron fabl'ic~ldo,<;

ante's de In llcgada de los Aztl'ca:;, y los ([U(' J'('!H'(>S('nl.all In{IS f('!'o('id,l<! ('I~

('} sl'!l\Il]anf.e son de una ePOC<1 posterior (\ aql1'.'l ;\{'onH'cimIPnto.
:\1~·. IhnCI"oft ('I'('l' (!Ul' hasta ahora no fie lwn hallaclo en Ni('(ll'Hgna "llti

guo..; it!o!os dl' llwtal. P~g'H <lllnqllc algull()H autOl'l'~, cuyo:-.; Ilomlll'(;s 110 t'it;i.
IWCl'll ml'llcion (\L' p:'([lI('iias figUI'<I~ ell' OJ n. csta a:--:('ITi(ltl no ('~t<'l ~Ufi('it'll

tL';nl'Il'e apoyada. Piem:a, ;.;in l'mhaq:~o, 10 mi:-:lllo qUL' :\11'. Boyle, (~U0 l'S
muy }ll'olmlliv lo~ ha~'a habido ('11 tiempos dl' los !H'imitivos habitnlltc's,
porqut' cl oro .Il (l{n.lS l.'spcdl's de metal 1:'(' hallnh:lll ,lqui ('l) nhulHl:llltin.
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de Mj08. Todos los que en la tierra habian obedeeido a la di
vinidad, fuesen 6 no guerreros, eran admitidos en ese lugar
de reeompensas eternas. Su fe en la gloria que lea aguardaba
era tan firme y tan ardiente, que las doncellas, cuando iban a
ser arrojadas en holocausto a las eorrientes de lava hirviendo
que salian de los voleanes, se adelantaban sin temor al saeri
ficio, b3ndieiendo su destino.

Segun aquellas extraiias ereencias, los niiios que morian
antes de salir del periodo de la lactancia, regresaban en espi
ritu al hogar de sus padres, para ser cuidados pOl' ellos.

Suponian tambien que las almas de los malos iban a Ull

lugar tenebroso. lIamado Miquetanteot, espeeie de infierno, en
clonde eran eondenadas aperdurable aniquilamiento.

'. Los mosquitos ereian en la existeneia de un solo cielo
abierto a todos indistintamente. Para entrar en el se prepa
raban desde los primeros anos de su vida, atando los padres al
cuello de los nmos un saquito lleno de semillas, can que debian
pagar el pasaje al traves de un gran rio, mas alia del eual se
extendia el paraiso.

Esta ereeneia en la materialidad de la vida futura era eo
mim a easi todas las tribus que habitaban en la parte central
del Continente. Asi 10 hacen eomprender respecto de Nicara
gua' los resultados de exploraeiones arqueologieas practicadas
en diversos lugares. De un pequeiio cerro artificial, que tenia
quince pies de diametro y de cinco a seis de altura, en una isla
de la laguna de Duckwara, al Sur del eabode Gracias aDios,
desenterro Mr. Squier un esqueleto humano, ceres de euya ca
beza habia un vaso muy mal heeho, que contenia unas cuentas
de ealeedonia, dos areos de fleeha y una figura:de piedra re
presentando un hombre sentado. Es indudable que los indios
enterraron junto con el cadaver aquellop objetos, en la persua
sion de que sedan necesarios al difunto en el largo viaje que
iba a emprender hacia Ia otra vida. De varias sepulturas an
tiguas, eneontradas' en las isIas de Ometepe y Zapatera, se han
extraido tambien trastos de barro, semejantes a los que sir
ven todavia a los indios para sus usos ordinarios, y que reve
lan, como los anteriores, que la idea de Ia inmorlalidad era
muy confusa entre los primitivos habitantes de este pals.
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Algunas de las otras tribus que vivian en Centro-America
lIevaban sus culdados para can los muertos hasta el punta de
enterrarse vivos los esclavos, antes de que sus amos difuntos
fuesen sepultados, can el fin de ir a preparar a cslos la posada.
En Costa-Rica y Darien, las esposas, cuando morIiln sus mari
dos, eran sacrificadas para que fuesen it servirles en Ia otra
vida. Estas costumbres, aunque inspiran horror pOl' su cruel
dad, dan a conocer que entre aquellas razas salvajes los sen
timientos que nacen de la gratitud y de las relaciones de fami
lia no eran enteramente desconocidos.

Para sus oraciones y demas practicas piadosas tenian tem
plos, a los cuales llamaban orchilobos, 10 mismo ljne en Mejico.
Delante de cada templo habia un monton de tierra en forma
de piram;de, como del alto de una lanca. POl' un" graderla ca
vada en la m;sma tierra sub'a el sacerdote it la cumbre de la
piramide y alii ofrecia los sacrificios en presencia :lei pueblo. (1)

Siempre y en todas partes el sacerdocio ha ('jercido un in
flujo poderoso en el seno de las soeiedades humanas. Se deia
comprender cuan grandes serlan el poder y la influel,cia de csta
institucion entre aquellos barbaros it qnienes tanto terror ins
piraba la causa desconocida de sus dichas y desgracias. EI
sacerdote era para ellos nna especie de providencia it qnien aC11
dian en todas sus necesidades y en los aetos mas importantes
de la viela. EI los conducia en sus "emigraciones y en sus ba
tallas : el lIoraba sus derrotas y celebraba sus triunfos: el
ofrecia sacrificios en el altar de los Idolos : el era, en fin, quien

(1) illr. Bancr-oft dice que e80S teowli,'; sC'\'Vlan ue templos {, las tribus
abo:,jgen~s de estc pollS, y fUlldandosc en la autorirlarl de Mr. S(~uier dn
noticia de Della tlimu'os <.1::, csa clase, cncontrados ell un lugar p'ano y
cubicrto de arboles de la isla de Zapu'era. Aunr!ue refiel'(' que en un cerro
de Neiap::t. cerca de Managua, se u2scubl'i6 lahratlo en 1<1 roca un ad
rnirabl~ templo, cuyo frontisp:cio. vista de le,ios, pl'escilta mucha semC'
janza con los que se han dcscubic]'ta en otrus partes, a ('ontinuaci6n
as'2gura, (lue examina<lo de <:CI'(',a POl' S(~uicl' Y POl' Boyle rpsult6 ser una
f:averna natural.

Sin embargo, Oviedo y Valdes dic(' elo.ramE'nte, (!l1l' ,H!C'mfis (1(' ('sas pinl
midc's () lugal'C's dedicados a los sacrificios ten/an los illdi(J~ su~ C(J~US dl
f)Tadon. Hemos cOllscrvado en ('I t,,"xto la noticiiJ del C'l'onista ('as'cHano,
{)ex'que ninguno de los otros hif-itoriadores 10. ha desl1wntido ('on razonC>i
p'au<;ibles; y antes bien. nada cxtrailo parccc (!ue los indios de Nicaragua
hayall t'_'nido sus templos vcrclndcl'os. ct]!lndo ntros pueblos m[\:" atra:-;ado:-:
de America no carecieron de ('llo~,
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aplacaba con sus misteriosas preces la calera de los dioses y
daba it conocer it los hombres la voluntad divina para que fuese
ejecutada en la tierra.

Los indios de Nicaragua tenian una manera muy especial
de hacer sus sacerdotes. Uno de los caciques mas considera
dos entre las diversas tribus era encerrado en alguno de los
templos principales, en donde permanecia durante un ano, en
tregado it la oracion y it ejercicios de piedad. Le estaba pro
hibida toda comunicacion exterior, excepto con los mancebos
encargados de llevarle sus alimentos. La salida del cacique
era mirada como un acontecimiento digno del jllbilo nacional,
y habia con tal motivo grandes fiestas, damas y borracheras.
AI nuevo sacerdote Ie horadaban el cartilago de ]a nariz, para
que fuese distinguido en su alto caracter de pontifice del
templo.

Tenian en el ano veintiun dias de fiesta que empleaban por
10 regular en emborracharse, dando el ejemplo dc csto los ca
ciques, pues en aquellas nacioncs, 10 mismo que ell casi todas
las demas que ocupaban el territorio denominado hoy de Cen
tro-America, Ia embriaguez no era considerada como un vicio
peligroso y degradante. En esos dias no trabajaban y se abs
tenian de ir it sus casas, para evitar el ayuntamiento con sus
mujeres, 10 cual era en concepto de ellos, una profanacion de
la fiesta.

Los veintiun dias consagrados it sus festividades no eran
continuos, sino repartidos en todo el ano, como los domingos
de los cristianos, y tenian los nombres de otros tantos dioses.
it sab~r: Agat, Ocelot, Oate, Cascagoate, Olin, Tanecat, Quia
nit, Sochit, Cipat, Acat, Cali, Quespal, Coat, Misiste, Maeat.
Toste, At, Icquindi, Ocomate Malinal y Acato. Estos nombres
correspondian it los de diversos animales, como Macat, que sig
nificaba el venado, y Toste el conejo. Cuando iban los indios
a caear, invoeaban el dios del animal que se proponian coger,
y con esto llevaban la seguridad de que la caza debia de ser
ab'\lldante. Colocaban la cabeza del animal en la puerta de la
hab;tac;on del que Ie habia dado ca7 a, para memor;a del su
ceso. Tomaban la sangre de los venados degollados, y despu6s
de envolverla en unas mantas, la ponian en un resto y colga-
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banla en la casa: ese envoltorio era el dios de los venados. (1)
EI aseo de los edificios destinados al culto y el adorno de

los idolos para las festividades religiosas, estaban a cargo de
j6venes solteros; porque Ii las mujeres les era prohibida la en
trada en los templos, practica que se observaba igualmente
en otras partes de la America Central.

Acostumbraban tambien hacer confesi6n de sus pecados.
Estos consistian regularmente en blasfemias, desacatos a los
dioses, falta de respeto en el templo y profanaci6n de los dias
festivos.-La confesi6n no era una practica exclusiva de los
nicaragiienses: los quiches la tuvieron en uso; pero es digno
de observar que la de los primeros tenia mas semejanza con la
que se practica en las naclones que profesan el catolicismo, pues
mientras los quiches confesaban sus pecados a 301as, 6 con los
animales del monte, los nicaragiienses acostumbraban elegir
popularmente entre los ancianos solteros mas respetables de la
tribu, el que debia ejercer el oficio de confesor. Le distinguian
de los demas, atandole al cuello una calabaza, y cumplian re
ligiosamente la penitencia que les imponia, la cual era por 10
regular la obligaci6n de !levar lena al templa 6 de barrerla. (2)

(1) Ovicdo.-Hist. (len. y nal., etc.
(2) Oviedo.-Irl., 1d.. [d.
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ldiomas

Varicdad e importancia de los autiguos idioma~ llmericanos.-Lenguus qUi'

hablaban las tribltS de orlgen nahual en Nlcnragua.-EI Dztcca.-EI
maya.'-Extensi6n que tuvo este idioma.-Opini6n del Abute BnISSeUJ"
de Bourbourg.-,-lnfol'me del Lie. Palacio.-otras Jenguns que se USa·
ban en Nicaragua.-Notas gramaUcules del Ol'oUnn.-Vocabulnrio tit'
este idioma y tIel chorotega.-La lengua mo~uit[l.-Notas gl'amatict"
les.-Cancion amol'osa en ldioma mosquito

UNO de los fen6menos que mas seriamente han preocupado
Ja atenci6n de los sabios modernos, es 10. inmensa diversidad
de idiomas usados entre los primitivos pobladores del Nuevo
Mundo.-Algunos fil610gos han llegado a contar mas de cuatro·
cientas treinta y ocho lenguas y mas de dos mil dialectos arne
ricanos.

Quizas en ninguna otra coso. se revelan tanto como en los
idiomas 10. antigiiedad y 10. cultura primitiva de las razas abo
rigenes del Nuevo Continente. En toda 10. grande extensi6n
de America, 10 mismo en las naciones del Sur que en las del
Norte, esas lenguas manifiestan mayor riqueza, mas delicadas
formas y extensi6n mas dilatada de las que pudieran esperarse,
atendida 10. condici6n de aquellos pueblos. Pero no ha sido sino
hasta en epocas recientes cuando se les ha dado Is importancio.
que merecen y se ha comprendido que cuanto mas a fonda se
las examina tanto mayor es el tesoro de bellezas literarias qUf
ofrecen a 10. curiosidad de los hombres estudiosos.

Entre algunas de las tribus de origen nahual que moraball
en el interior de Nicaragua se .hablaba el azteca, idioma de 10.
antigua civilizaci6n mejicana, usado en la mayor parte del
vasto imperio de Moctezuma.

Los demas idiomas que se hablaban en Nicaragua eran de-
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rivados de otra lengua, como todos los que se usaban en las
distintas provincias compre-ndidas en el territor.io de Centro
America.

Desde las margenes del rio Goazacoalco se extendia el m.aya
pOl' Tabasco, Chiapa, Yucatan, y pOl' algunas partes del Salva
dor, Honduras y Nicaragua; e idiomas nacidos de aquel S8 ha
b'aban en Soconusco, Suchitepequez, Verapaz, en otras parteR
de Nicaragua, el Salvador y Honduras. y en Izalcos, San Miguel.
Xercz de Choluteca, Tegucigalpa y Costa-Rica.

Los ldiomas que se hab'aban en aquel10s pueblos, sin em
bargu de su aparente variedad, 5e apartaban unos de otros pOl'
may pocos puntos. Las unicns diferencias que se llotaban entrt'
e1l0s consistiau en la mezeta de algunas palabras perteneciente::;
a lenguas extralias, y en la terminacion de ciertos vocablos.

La extension que tuvo el maya aun en nacionr;s situadas Ii
larga distancia de su centro principal, fne debida a su perfec
cion y antiglicdad. POl' su sencillez original y porIa regula
ridad maravillosa de sus formas gramaticales, se pl'estaba facil
mente a1 analisls y al examen de sus raices primitivas.

EI Abate Brasseur de Bourbourg asegura qUe los idiomal::
Maya-Quiche, Cakchique1, Zutugil y otros, tienen alguna seme
janza can las principa1es lengLlas europeas, y menciona par
ticularmente e1 griego, latin, frances, ingles y aleman. (1)

Entre los documentos ineditos publicados par don Luis To
rres de Mendoza (coleccion de Munoz, Torno XXXIX) se encuen
tra un informe dirigido a1 reV pOI' el Lic. Diego Garcia del Pa
lacio, Oidor de Ia Audiencia de Guatemala, en ~l que describE'
la provincia de ese nombre, las costumbres de los indios y otras
casas notables.

Can el candor que en otros tiempos caracterizaba las creen-

(1) Desde (llH' vi 10 {~ut' esC!'ilJiel'oll los sabios sm"Hlllel'[eanas uon Dk·
go Barros Arana y Gell:"l'al clan Bartolome Mitre, sabre las obms cki
Abate Brasseur de Bourbourg, usa con hastante dl'sconfianza de lao alltori
dad de ('stc eseritOl'; pues pal'ece que fiU ]Jl'opt'>sito fue el de pl'ocluC'ir gl'aJ":
,"C'T1s~wi611 en los ell'eulos lit('r~ll'ios de EllI'opa, .llresentando clocumentClt:
apirl'i.fos y l'elaciom's imaginal'ias, para dar ol'iginalidal1 a sus nalT:lcionl's.
.'wp:lrundose a grun distancia de la l'ealidad histol'iea. Sin l;'111hal'f r o. me'
sir'vo cle sus opiniones en af!ltellos puntos a r~ue no aleanza In cl'itkn (,
{'n ",Ie estan d<> acu"I'do oll'os hisfJ'rinclorcs anleriol'es a (;1 yow' 11ar
IIwl'ec:ido la aceptad6n gCIlPral.
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cias religiosas, dice el Oidor, que pareee jue el arlijicW que el
demonic tuvo en todas estas partes para plantar discordia, el
de conjundirlos con tanto'! y tan diferentes lenguas. SegUll
8U relacion, en Chiapa se hablaban la chiapaneca, tloque, me
xicana, zozi! y zendalquelen: en Soconu8CO, la mexicana corrup
ta y la materna 0 vebetlateca: en Suchitepequez y Cuahutema
la, la marney, achl, cuahutemalteca, chienanteca, hutatleca y
chlrichota: en Izalcos y costa de Guazacap{m, la populuca y pi
pi!: en la Verapaz, la poconchi y caechicolchi: en San Salva
dor, la pipi! y la chontal: en el valle de Acacevastlan y Chi
quimula de la Sierra., la t1acacevastleca y la apay: en San MI
guel, ponton y taulepa-ulua: en Choluteca, mangue y chontal:
en Honduras, ulba, chontal y pipi!: en Nicaragua, pipi! corrup
to, mangue, maribio, ponton y chantal: en Taguzgalpa, la ma
terna y mexicana; y en Costa-Rica y Nicola, Ia materna y
mangue.

Ademas del mejicano, que era el idioma principal, habhS.
banse en Nicaragua otras cuatro lenguas diferentes, a saber.
el coribici, el chorotega, el chontal y el orotina. (1)

Del orotina, llamado nagrandano parMI'. Squier, sumlms
tra el Abate Brasseur las siguientes notas gramaticales:

Ni los articulos, ni las preposiciones se expresan. EI plu.
ral se forma del afijo nu, pospuesto al singular, par ejemplo,
rlUlC'll, pajaro; rlUlcunu, pajaros.

Los comparativos se expresan anteponiendo nah (mejor 6
mas) al positivo, y para el superlativo se antepone poom 6
pUl'll, que significa 10 mas 0 10 mejor.-Ejemplos:

Positivo ....
Comparativo..
Superlativo ..

buena ..
mejor ..
optima .

meheiia.
mah meheiia.
puru meheiia.

Los superlativos se formaban pOl' media de ,xi 6 maio

(1) Gomara.-Hist. Ind. Las dos primeras se \Isaban en los lug~rc;-;

<..'ereanos a Choluteea y eran, segiin Mr. Squier, dialectos derivados oel ay-
lees. EI ehontal, en opini6n de Mr. Bancroft, se hablaba POl' Jas lribu..<,
errantes conocidas con ese mismo -nombre. Del orotina asegura Oviecto qUt
era el idioma usado en los lugares inmediatos al golfo de orotinarnba, ha
cia el Nordeste.
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Los pronombres crall los siguielltes:

yo .
Nosotros .
Nosotras .
Ttl .
Vosotros .
Vosotras .
El. ..
Ella .
Ellos .
Ellas ..
El que ..
Los que .
Este .
Esta ..
Estos .
Estas .
Mio .
Mia .
Vuestro .
Vuestra .
Suyo (de el) .

iClt.
hechelu.
hecheri.
ica.
hechela.
hechelai.
Wale,.
icagui.
icanu.
icagunu.
cagui.
caguirlll.
cala.
hala.
cadchinulu.
cadehichi.
cugani.
icagani.
Cl!tani.
icatant.
ca.gani.

He aqui una muestra de las conjugaciolles de alguno,
verbos:

Infinitivo
Indicativo..

ser {) estsr ..

PRESENTE:

Sri.

Yo SO~· .

Ttl eres ...
Itl eR

811 .

81 .
.'iIi .

Nos. somos.
Vos. sois ..
l~llos son . ..

so.
sou.
8ula .

"loera._
ru eras.
El era ..

IMPERFECTO:

(;wui . . . . .. Nos. eramos.
IXLmi . . . . . . Vos. erais ..
"ami. . . . .. mlos eran ..

canana.
cananoa.
lac«1wmi.
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PERFECTO:

7~

He sido , ,
Has sido ,
Ha sido , , , ,

sa cd.
so, chu , ,
sa ca . .. ..

Hemos sido.
Habeis sido ,
Han sido, ..

8a Clta.

sa cuachi.
.~a gah,.,.

PLUSCUAMPERFECTO:

Yo habia sido . . . . . . . .
T6. habias sido . . . . ...
El habia sido . . . . . . . . .

gj plural es como ei singular.

mucasini.
mucanasini.
mucanas·idin;.

FUTURO SIMPLE:

Yo sere. . . .. ia'1nan(t1nbi. .Nos. seremos.. la'1nananna.

FUTURO COMPUESTO:

Y11 habre sido. rna/amana. Nos. etc.

VENIR:

lamana.

Infinitivo .... , .. "eni?' .... ,

INDICATIVO: PRESENTE:

Vengo . . . .. immaha . .. Venimos..

IMPERFECTO:

Venia 6 viene. inczmahalu. Venimos

PERFECTO:

ahiha, tiha 6 (/·illa.

hechelenayu
rbi.

heclu)/unagu 
[baili.

He venido . .. i,;;tSanahd. Hemos venido, . hechelusagulI
rlalli.

PLUSCUAMPERFECTO:

Yo habia venido .
Nosotros habiamos venido.

i=~chisalu.

hechelunigu,ala.l,'.
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FUTURO SIMPLE:

icugaha . .. Vendremos

!"UTURO COMPUESTO:

hecheluguha.

Habre venido .
Habremos venido .

icuvihiluniha.
hechehiviluninqlta lalu.

IMPERATIVO:

Ven . ahiyaica . .. Vengamos. oldpohecheu.

SUBJUNTIVO:

Yo viniera. vend ria 6 viniese.
Nosotros vinieramos, etc....

icu,gahaZlI..
hecheluquala!Ii..

Con el objeto de proporeionar un eonoeimiento mas extens,.'
acerca de esta materia, se trascribe en seguida un pequeno \'0

eabnlario de las lenguas orotina y ehorotega:

VOCABULARIO.

CASTELLANO.

Hombre .
Mujer .
Cabeza .
Cara .
Oido ..
Ojo .
Nariz .
Brazo .
Cas<1 .. , .
Sol .
Fuego .
Agua .
Piedra .
Madera.
Beber ....•.
Ir .
Muerto .

OROTINA.

rahpa .
rapaku .
a' en 6 edi .
enn .
nau .
setu .
ta' co .
pa' pu .
gua .
ahea .
ahku .
ccia .
esse 6 essenu .
bara .....
mahuiea .
aiyu 6 ieu
ganganu.

CHOIWTEGA.

-nuho.
nahseyomo.
gooeheno.
grote.
nuhme.
nahte.
mungoo.
deno.
nahugu.
numbu.
nahu.
nimbu.
nugo.
nanguima.
boprima.
paya.
gagam€.
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CASTELLANO

Blanco .
yo .
Ttl-el .
Nosotl'Os .

OROTINA

mesha .
icu .
ica .
hechelu .

CHOROTEGA

andirume.
saho.
sumusheta.
semehmu.

La aptitud de los aborlgenes para hab:ar el espaiiol era ad
mirable. Herrera dice, que «en todo este orbe nu hab!a indios
Inas ladinos de la lengua castellana que los de Nicaragua.» (1)

Respecto del idioma mosquito, que se habla en la costa de
~se nombre, Mr. Squier hacc observar que no cneece de armo
nia, aunque si es deficiente en cuanto a recurllos gramaticales.
:"10 tiene mas quo un solo articulo, eJ numeral adjetivo kumi,
llsado par un y pOI' uno. Los adjetivos son pocos en numero.
110 tienen una terminaci6n uniforme, y se distinguen solamen
te POI' su significae.\6n, excepto los participios, que terminan
sicmpre' en ra 6 ,I. EI comparativo se forma aiiadiendo karu
al positivo, y el superlativo agregando poli, menos con dos vo·
"ablos, uia (mucho) y silpe (pequeiio), los cuales se expresall
pOl' distintas palabras r;ara cada grado de comparaci6n, de esta
manera: sillle, pequeiio; ur;a, mas pequeiio 6 mellor; kataru,
pequeiiisimo; uia, mucho; kam, mas; poli, 10 mas. Con fre
cuencia se formaba Ia eomparaci6n del modo signiente: yamn",
bueno; yamne km'a, mejor; yamne poli, el mejor; konra., fuer
te; konra karo, roOf.1 fuertc; konra poli, forHs:mo.

He aqui una lista de los adjetivos mas usuales:

ESPANOL.

Viejo .
Mucho .
Estrecho .
Manchado .
Vora" .
Melanc6lico . .
Circular .....

MOSQUITO.

almuk.
bane.
bitne.
bulne.
slab'a.
dimdim.
iwit.

IT) lJnw,.;/}. lit I".,' Ind. oC('.. Cap. I::,
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ESPANOL.

Menos ..
Mas .
Caliente .
Rico .
Redondo .
Malo .
Verde .
Negro .
Pequeno .
Transparente
Movedizo .
Penoao .
Humedo
Grande ....
Delgado, flaco.
Grueso .
Pobre .
Agudo .
Blanco .
Rojo
Muy .
Pardo ..
Nuevo .
Mucho .
Mas pequeno..
Fatigoso .
Grave .
Principal .
Bueno .

MOSQUITO.

kausa.
kara.
lapta.
lela-kera.
marbra.
sanra.
sane.
slxa.
sHpe.
slilong.
swokswaka.
swane.
tauske.
tara.
tanta.
twotne.
umpira.
mata.
pine.
paune.
poll.
popotne.
raiaea.
uia.
uria.
wet.
wira.
wita.
yamne.

EI genero se distingue comunmente, afiadiendo waikna para
el masculino y mairen para el femenino: tratandose de anima
les se agrega wainatka en el primer caso, y mairen en el se
gundo. EjempIos: lupia waikna, un hijo; lupia mairen, una
hija; /lip wainatka, un buey; bip mairen, una vaca.

En los nombres relativos a Ia especie humana el plural se
forma anadiendo na.ni al singular, como wailcll!1, hombre:
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waikna nani, hombres; yapte, madre; yapte nani, madres. En
nombres de otra elase el plural es por 10 regular 10 mismo que
el singular, bien que' algunas veees aqwel se forma agregando
a Elste la palabra ra: inska, peseado; inska ra, peseados.

Hay euatro easos, distinguidos por sus terminaeiones: no
minativo, dativo, aeusativo y ablativo.

Deelinaci6n de la palabra aize (padre) :

SINGULAR:

Nominativo .
Dativo .
Aeusativo .
Ablativo .

Nominativo .
Dativo .
Aeusativo .
Ablativo .

aize ' .
aizera .
aize .
aizene ..

PLURAL:

aize nani .. ..
aize '/la-nira . .
aize nani .. •.
aize ne nani. .

padre.
Ii 6 para el padre.
al padre.
en, con, por el padre.

los padres.
a 6 para los padres.
a los padres.
en, con, por los padres.

Para formar el easo posesivo de los nombres, se agrega la
palabra dukuia, que signifiea posesi6n 6 perteneneia.


