
L1BRO IV

QUE COMPRENDE LOS SUCESOS OCURRIDOS DESDE LA MUERTE DEL

GOBERNADOR PEORARIAS DAVILA, HASTA i'lL ANO DE 1580.

CAPITULO I

Acontecimiento<!> relativos a I:a fumlacion de la Diocesi M
Nicaragua: cxpelUcion de don Pedro de Alvarado a las

tienas del Peru.

1532 - 1533

1';1 OL>lspo Alvurez (It: O::;ol'io wnw pn:,;esion de Sll Di6c(>si~.-Tl'ahajos del
P. Bartolome de Las Ctl::i<Js en fayor de los indios.~Fundaci6n dc')
Convento de dominicos de Le6n.-Emigraciones al Perll.-Llcgada ..h·
Ull navia nic<ll'agUcnse a aquc} rc~ino, al mando de Francisco Godoy.
Sc Incorpora a las fuel'zas de don Diego de Almagro.-Objeto 6 qlW

fue destinado.-Ol'gantzRse en Nicaragua una nueva expedicion al
Peru, a las 6rdenes de Gnbriel de Rojas.-EI Adelantado de Guaw·
rrHlla, don Pedro de Alvarado, se propane bUf;C<ll' cl camino pam las
Islas de In Especeria.-Cambia de determinacion. disponiendo II' oi
COnqu[slar t[el'ras del PCrll.-Oposici6n que hicieron los empleados ~

lo~ proyectos de Alvarado.-Algunos funcionarios l'e<lles se dil'igN)
.11 Rey, a fin de que prohiba al Adelantado vcriliCHr aquella conqulli'
tH.-Alvarado escl'iue tamblen al Monal'ca en sentltlo contrarlo.-Or
<.Ienes lIegadas de In Audicncia de Mexico.-Contestaci6n del Rey :i
Alv3I'ado.-Medio que este hall6 para realizHI' BU viaje. bUl'lando la
disposici6n renl.-Contim'ian los preparntivos para Ia cxpcdici6n.-C6mo
rue esta organizada.-Sale Alvarado con sus (ropas de la provincia d£>
Guutemala.-Llegan a un puerto de Nicanlgl.lil, al eual llamal'on H.eal£>
jo.-Injusticia cometida pOl' el Adelantado con el Capitan Gabriel cIl'
Rojas.-Detienesc In Armada en af!.uel pucrto y se fabrican nuevas em·
bal'cacioncs.---:-Gabriel de Rojns se l'lirige a1 Pel'u.-Continua Alvarado HI

,,;iaje a las tienas de aquel l'eino.-Arl'iba HI Cabo de San Francisco. y
divide en tres pal'les sus fuerzas.-8c encamina el Adelantado haci~

Qulto.-Tl'ab<tjos Clue sufricron los expedi<:ionnrios.-DeserC'iones en .e1
cjcrcito gualemalteco.-Dlspulas entre don Diego de Almagro y don
Pedro de Alvar<ldo.-Amenazas de un I'ompimiento entre ~lmbos j('
fes.-CcJcbran en Riobamha un tl'atado de paz.-Apruf'ba Pizano C~(·

con\'(>nio.-Regl·l'~o (\p Alvarado a lapl'ovineia de Guatemala.
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DON Diego Alvarez de Osorio, nombrado por cl Rey, Obis
po de esta provincia desde en 1527, se habia distinguido como
protector de los indios por el celo que manifestaba en su
conversion y por el empeno con que procuraba que fuesen bien
tratados. Habiendo obtenido en 1531 la institucion canonica.
tomo posesion de su Obispado en 1532. En ese mismo ana, y
it virtud de una bula del Papa Paulo III, erigiose en Catedral
la Iglesia parroquial de la Asuncion, de la ciudad de Leon.

EI Padre .Bartolome de Las Casas, que desde en 1530 habi"
pasado de la Espanola it Castilla, can el objeto de trabajar en
la Corte it favor de los naturales del Peru, euya conquista cfcc
tuaban Pizarro y Almagro, obtuvo del Emperador algllnas dis
posiciones convenientes it su proposito, como la de que los in
dios no fuesen reducidos it la esclavitud. Comprendiendo qu,'
eso era cuanto podia conseguirse par entonces, regres6 a San
to Domingo, y poco despues paso a Mexico. Estuvo alli muy
carta ticmpo, ansioso de volver al Peru para notificar it los con
quistadores las provisiones reales de que el mismo era por
tador. Salio, pues, de la capital de los Aztecas y paso par lOB
territorios de Guatemala y Nicaragua, sin detenerse en ellos,
Luego que hubo llegado al Peru, puso en conocimiento de Piza
rro y de Almagro la real cedula que prescribia la condicion en
que debian tener it los indios; y asi que obtuvo la promesa dc'
que seria fielmente cumplida, tomo nuevamente el camino parR
Nicaragua.

Hallitbase, pues, en esta provincia el Padre Las Casas it III
fecha en que el senor Alvarez de Osorio verifico la ereccion
de su Iglesia. El Obispo, unico sacerdote que hab'a entoncos
en el pais, no queriendo perder la ooasion que se Ie presenta
ba para aprovecharse de los servicios del celebre misioncro, 10
insto it que fundase un monasterio de su Orden, secundando
tamb'en una disposicion que habia dictado el Emperador it este
respecto. EI P. Las Casas establecio can cuatro de los religio
sos que 10 acompanfiban, el convento de San Pablo, de Padres
dominicas, primero que hubo en Nicaragua, y cuyos vestigios
todavia se descubren en la antigua ciudad de Leon (1).

(1) Juart'os-Cflmpendi() ric 10 historia ric Guatemala. Torno Jr. Tratn
do \', cap. 1:3.
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No debe olvidarse que los dominicos eran en aquella epoca
los valientes defensores de la Iibertad de los amerlcanos. Pa
rece, pues, indudab'e que el benefico Prelado, al promover la
fundacion de esa Orden en Nicaragua, tenia en mira, ademas
de lIenal' las necesldades del culto, formal' un grupo de abne
gados y constantes amigos de los indios, que los protegiesen
contra la cruel Urania de los gobernadores.

En 1533 aun no habian cesado las traslaciones de poblado
res de Nicaragua al Peru, acosados unos pOl' esa misma opre
sian de las autoridadcs; movidos otros pOl' el deseo de buscar
fortuna. A fines del ano de 1532 se hab'a introducido Picarl'O
en el territorio de Cajamarca, pOl' haber tenido noticia de que
una sangrienta guerra civil entre los Incas destrocaba varias
provincias del Imperio. EI Mariscal don Diego de Almagro,
que permanecia en Panama, reunio una fuerza de ciento cin
cuenta y tres castellanos y cincuenta caballos, y saEo de- aquel
puerto en prIncipios de 1533, con direcclon a las costas del
Peru. Despues de haber navegado durante algunos dias, lIego
a la bahia de San Mateo, y se preparaba a seguir su camino
cuando arrib5 a aquel lugar una nave procedente de Nicaragua,
al mando de Franc'sco Godoy.

Tan luego como supo A1magro la lIegada del navio nicara
gUense mando dar la hienvenida a Godoy y ofrecerle su com
pania; pero este Capitan, que deseaba ponerse exclusivamente
a las ordenes de Pizarro, se nego a juntarse can los soldados
de don Diego. Rodrigo de Ordcfiez, Juan Fernandez de Angu
lo, Juan Barros, Martin Oydobro y otros que acomrafiaban a
Godoy se empenaban en persuadirlo de que debia aceptar e1
ofrec'miento de Almagro, puesto que tanto importaba unirse
con este como can Picarro. Godoy, resuelto a seguir el conse
jo que se Ie daba, paso a vel' al Mariscal, para ofrecerie su
obediencia. Se dispuso que ambos navios continuasen nave
gando costa arriba, y que una parte de Ia tropa siguiese cami
nando pOl' tierra en la misma direccion, hasta obtener noticias
de Pizarro.

Despues de haber sufrido las grandes incomodidades de un
dilatado y aspero camino, lIegaron pOl' fin a Tumbez, en donde
supieron el paradero del Gobernador. Este habia fundado Ia
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ciudad de San Miguel, en los valles; y considerando que era la
primera a donde habrian de ocurrir las personas que constan
temente lIegaban de esta provincia, de Ia de Panama y de Es
pana, nombr6 a Sebastian de Benalcazar para que fuese Te
niente suyo en aquel lugar.

El Piloto Juan Fernandez, uno de los que de Nicaragua
habian pasado al Peru, regres6 a poco tiempo, a causa de a[
gunas desavenencias que tuvo con Benalca:ar, y se dirigi6 a
Guatemala, en donde contribuy6 a preparar grandes aconte
cimientos, como 10 veremos en breve.

No se equivocaron los conquistadores del Peru al suponer
que babrian de lIegarles de aqui nuevos auxilios. Una grande
expedici6n se organiz6 pOI' esos dias, con el objeto de ir a for.,
mar parte de aquella vasta empresa que estaba -dando tanta
gloria y renombre a sus famosos caudillos. Gabriel de Rojas,
Capitan honrado, inteligente y emprendedor, que residia en
Leon, habia recibido invitaciones de Pizarro, de qulen era an
tiguo amigo, para que fuese al Peril. Considerando que aqui
se hallaba ocioso desde la muerte de Pedrarias, determin6
aceptar e] llamamiento que se 1e hacia, y al efecto alist6 dos
cientos hombres, para que se embarcasen en dos navios que
tenia aderezados en la costa.

Este proyecto, sin embargo, no pudo ser nevado a ejecucion
como 10 deseaba Rojas, pOl' haberlo impedido la mano de un
personaje fiUy celebre, de quien pOI' primera vez vamos a ha
b'ar con algun detenimiento. Desde en 1530, e1 Aqelantado
de Guatemala, don Pedro de Alvarado, considerando que la si
tuad6n de paz en que se hal1aba su provincia Ie permitia de
dical'se a empresas con las cuaIes pudiera aumentar su fama y
sacar gl'andes utilidades, se propuso organizar una expedicion
que saUese a buscar las is1_as de Ia Especeria, cuya adquisi
don anhelaba Ia Corte de Espana. Ni la circunstancia de ha
llarse Hernan Cortes ocupado en procurar par medio dealgu
nos de sus capitanes el logro del mlsmo objeto, ni las dificuI
tades y peligros a que debra considcrarse expuesto en una
aventura de esa clase, hideron que el Adelantado desistiese de
su prop6sito; y antes bien parece que fueron un estimulo para
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que su espiritu inquieto y ambicioso desease llevarlo a efecta
cuanto antes.

Di6 principio a la construcci6n de sus naves, y en 1531 se
empefiaba en los preparativos necesarios para el viaje. Por
esc tiempo llegaron a Guatemala informes muy Iisonjeros de
las riquezas del Peru, y esto hizo que Alvarado cambiase' de
determinaci6n, disponiendo que la Armada que se alistaba, en
vez de salir a buscar el paso para las islas Molucas, se dirigie
se al pais que conquistaban Pizarro y Almagro.

Esta nueva resoluci6n encontr6 desde luego la oposici6n
mas tenaz y vio]enta de parte de las otras autoridades de Gua
tema1a' que de alglm tiempo a esa fecha se hallaban empefia
das en contener el ilimitado poder que ejercia Alvarado en la
provincia. Pusieronse de acuerdo los primeros funcionarios
realcs para impedirle la ejecuci6n de sus designios; y con tal
objeto escribieron al Monarca de Espafia una carta, en que,
despues de quejarse de la conducta que observaba Alvarado
en el gobierno, y de indicar los medios con que podrian evitar
se ciertos males, Ie hablaban de la expedici6n al Peru. en ter
minos que debleron llevar ]a convicci6n a] animo del Rcy. De
mostrabanle los graves inconvenientes que habrian de resultar
por la entrada de fuerzas guatemaltecas en territorio pertene
ciente a la gobernaci6n de don Francisco Pizarro: los peligros
a que iba a quedar expuesta la provincia por la disminuci6n
de las fuerms, lIevandose el Adelantado la mayor parte de elIas
y muchas armas y caballos; y finalmente Ie manifestaban el
temor de que la expedici6n al Peru ocasionase la despoblaci6n
de Guatemala, pues ademas de que Alvarado pensaba lIevar
consigo un numero considerable de natnrales, era seguro que
el que quedase gobernando en su ausencia continuase envian
dole refuerzos de espafioles y de indios: es de suponerse que
los oficiales de Guatemala tuvieron presente el dano que es
taba causando en Nicaragua la despob1aci6n a causa de los
continuos viajes de sus colonos al Peru (1).

(1) Disputas semejantes entre los gobel'naclores y los empleados de 11<\
cienda. eran frecuentes en ('asi todas las pl'ovincias de America. -Ln~ prj·
mNns prcumdlan eicrccl' un podel' abso!uto, como deJpgados del Rey. y
pacific3dores de los diversos tCrl'itorios: Jos segunclos pCllsohan que sus fa
cultadcs can relaci6n Ii los caudales de la ('Orona no J)o(]fal1 SCI' limit~l(l,w
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Don Pedro de Alvarado escribio tambien al Monarca, cuan
do ya tenia concluldos sus preparativos de viaje. En su carta
dCcla que el deseo de aUldliar a Pizarro, a quien consideraba
COli [loca posibilidad de llevar adelante su eonquista, 10 movia
a haeer la expedieion proyeetada, para la cual eontaba con oeho
embareaciones eompetentes y con quinientos soldados. Sin em
bargo de esto, Alvarado decia a los oficiales reales, que el mo·
vil de su viaje era la necesidad de buscar una· nueva gober
nacion, porque para et consideraba pequeiia Ia de Guatemala.

En esa situacion rccibio el Adelantado ordenes de la Real
Audiencia de Mexico, para que se abstuviese de pasar al Peru.
La pertinaz ·oposicion de los empleados de Guatemala habia
encontrado un apoyo poderosisimo en el Obispo don Sebastian
Ramirez, Presidente de la Audiencia.

Poco despues llego a Alvarado la contestacion del Rey a su
carta; ella no podia ser mas terminante: se Ie mandaba que lle
vase a efecto la empresa de buscar el paso para las islas de la
Especeria, segun las instrucciones dadas anteriormente poria
Corte, y que desistiese del proyecto de introducirse en cual
quier territorio descubierto pOl' otros capitanes.

Ya se dijo que el Piloto Juan Fernandez habla pasado del
Peru a Guatemala, a donde lleg6 cuando el Adelantado alis·
tab~ su expedici6n. EI Piloto Ie asegur6 que la provincia de
Quito no habia sido a(1II ocupada pOl' las armas espaiiolas; y
esta oportuna noticia sirvio para que Alvarado hallase un me
dia de eludir la disposicion real. Como en esta se Ie decla que
no tratase de conquistar paises descubiertos pOl' otros, y Ia pro
vincia de Quito no habla sido tomada pOl' Pizarro, dedujo que
no podia extenderse a ella la prohibicion del Monarca.

Continuo, pues, aparejando sus naves a costa de los indios
guatema\tecos, a quienes oprimla con duras vejaciones y con
un recargo de trabajo superior a 10 que pueden soportar ordi·
nariamente las fum'zas del hombre. Con el auxilio que Ie pres
to el Ayuntamiento de San Crlsttbal de Chiapa proveyo de ar·
tilleda sus bllques y los dejo en disposicion de hacer~e it Is vela.

POI' otl'a autoridad; y bajo Pl'etexto de pl'otegcr 11"\ neal Hacienda, se enlj·
vertian en censores vigilantes de los gobernadol'cs.
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Despues de haber conferido a su hermano don Jorge de Al
varado, el encargo de gobernar la provincia par el tiempo que
durase su separacion, salio de Guatemala a fines de 1533, can
Ia poderosa escuadra, compuesta de quinientos castellanos, dos
cientos veintisiete caballos y mas de dos mil indios, destinados;
muchos de elias contra su voluntad, al servicio de los espana
les. Eutre los priucipales individuos de la expedicion se can
taba el Pilato Juan'Fernandez.

Llcgaron a un puerto de la costa de Nicaragua, al cual dio
el Adelantado el nombre de Realejo, diminutivo de la palabra
reaI can que designaban los espanoles sus campamentos. Esta
villa, unica que no fundaron los gobernadores de Nicaragua,
es eonsiderada pOl' sus bellisimas condiciones naturales como
uno de los mejores puertos que hay en la costa del Pacifico.
Alii encontro Alvarado las naves que habia construido Gabriel
de Rojas para Sll expedicion al Peru; las torno, y can elias com
pleto su escuadra.

Aprovechandose de las comodidades que ofrecia el puerto
para la eonstruccion de navios, par estar abastecido de lana.
jarcia, brea y alquitran, dispuso que se detuviese la Armada
y se fabricasen mas embareaciones. Gabriel de Rojas, viendo
se despojado de las suyas, se asocio de diez a dace amigos y
salio para el Peru, Ilevando una informacion, recibida par el
Gob~rnador Castaneda, de Ia jornada que Alvarado se propo
nia haeer.

Para concluir sabre este punta, diremos que la expediciOn
del Adelantado de Guatemala no correspondi6 a las esperan
zas que de ella se tenian. Llego la Armada al Cabo de San
Francisco en Febrero de 1534, y hab'endo desembarcado los
expedicionarios en Puerto-Viejo, se dividieron, par disposi
cion de su jefe, en tres partes: una que can Juan Fernandez
siguio navegando par la costa del Peru, para tamar posesien
de los puertos que se fuesen descubriendo: otra que regreso
can los buques a Panama y a Nicaragua, can el objeto de
lIevar mas tropas: y el grueso del ejercito, que al mando del
Adelantado, se introdujo hacia Quito.

Los trabajos que sufrieron en el camino, y espeeialmente
en el paso par las sierras, fueron tantos, que en Ja numerooo
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hueste solo gemidos se oian. Los indios de Guatemala devo
raron a algunos naturales del Ecuador, aprovechandose de la
turbacion y el desaliento de sus jefes. Muchos de los subal
ternos de Alvarado, entre elIos su propio Secretario Antonio
Picado, cuando supieron que se halIaban cerca las fuerzas de
don Diego de Almagro, desertaron del ejercito guatemalteco,
para ir a buscar en las filas del Mariscal del Peru una fortuna
segura.

Alvarado y Almagro entraron luego en disputas, preten
diendo el primero que tenia derecho a ocupar la provincia de
Quito, por no estar posesionados de ella los conquistadores, y
oponiendo el segundo a esa pretension la circunstancia de ha
bel' tornado posesion de algunas ciudades, como fundamento
del derecho que suponia haber adquirido en todo el territo
rio. Los dos poderosos conquistadores estuvieron a punta de
venir alas manos; pero Alvarado, reflexionando sobre la des
ventaja de sn posicion, entro en pl{,tlcas de arreglo con Al
mas-ro, y ceIcbraron en Riobamba un tratado en virtud del
eual, el Capitan Gcneral de Guatemala. se comprometio a 1'e
gresar a 811 gobernaci.6n, dejando en pader de los generales
del Perll, su eje1'cito bien equipado, mediante el pago de cien
mil pesos de· oro. Despues se reunieron Alvarado, Almagro
y Pizarro; y habiendo este aprobado el convenio, volvio el
primero a Guatemala, sin haber eneontrado la gloria que
buscaba, perc can un regular anmento en Stl fortuna. La am
b'cion 10 cego p1'imeramente hasta el punta de lanzarlo a una
eonquista cuyos peligros eran harto corwcidos y a Ia cua{ se
habian o])uesto 8U propio soberano y e! pueblo; y Ia codicia 10

movi6 despucs a desistir de sus levantaclas miras, cuanda
eomparo los azares de una empreSH arriesgada, con 1a consic1e
mb1e 1'iqueza que los conquistadores del Peru panian en sus
n1unos.



CAPITULO II

Primeros afios del gobierno de don Rodrigo de Contreras

1534 a 1536

D('scuido de la Corte en 10 relativo a esta provincia.-Males producidos
porIa faIta de antoridades legitimas.-Despoblaci6n del pais.-Sufri·
mientos de los naturales.-Disminuyese la raza primitiva Ii causa de
la exp:wtacion de indios que hacfan los custellanos.-Varios vecinos
hOlll'ados dil'igen 81 Rey una carta exponiendole el mal estado de la
provincia.-Le indican para Gobernador de ella al Capit~n Francisco
de Rarrionuevo.-Lo que Ie decian acerca del Gran Lago y de la co
municacion interoccanica.-Sus quejas pOl' el abuso que se cometia
de la facultad de hacer esclavos.-Peticion que dirigian al Monarca,
con l'elacion a este punto.-Temol'es que les infund[a la costumbre de
herrar a los indios.-Resolucion del Hey a Ia solicitud de los vecinos.~

Pl'ohibe Ia exportaci6n de naturales HI Peru y a Panama.-Nombra
micnto de Rodrigo de Contrera::; para Gobernador de Nicaragua.-No:
!ida biografica de Ia familia Contl'el'as.-·Opini6n de Oviedo sabre IH
conducta de estc funcionario.-Reflexiones.-Llegada de Contl'erHS ci
esta :Rl'ovincia.-Cw'il fue su primera atenci6n en cl gobierno.-Ulti
mas aventuras del Lie. Castafleda.-Los vecinos de la provincia se em
peii.an en que el nuevo Gobel'nwlol' mande descubrir el desaguadero
del Gnm Lago.-Contreras Ol'elena que se aliste una expedici6n con
ese obJeto.-Oposici6n del Padre Bartolome de Las Casas a esta orden
del Gobernador.-Enojo de Contreras y esfuerzos que hizo para veneer
la resistencia de aquel I'eligioso.-Se dil'ige al Obispo a fin de que
mande seguir informaciones contra Las Ca.sas.-Cargos prineipales que
se !lacian a este misior..ero.-Declar8ciones de divcrsos testigos.-Muerte
del seflor Obispo Alvarez de Osorio.~Dirigcse Contreras al provisoI'
para que siga la causa contra el Padr~ Las Casas.-Declaran otr05 tes
tigos.-Nuevas inforuwciones rclativas a In conducta del Protector de
los indios.-Considcraciones sabre este punto.-EI Gobernador envia a
la Corte los informes obtenidos contra Las Casas.-Este se dirige tam
IJien a Castilla.-Descubrimiento del desHguadel'o POl' los capitanes
Alonso Calero y Diego Machuca.

EL descuido casi completo con que se miraban en la Corte
los asuntos de Nicaragua mantenia a esta provincia en una
condicion deplorable. Parece que el Monarca de Espana se em"
penaba en apartar sus ojos de esta fertil y riquisima tierra,
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en donde Ia naturaleza habra derramado con mas profusion
que en muchas otras sus preciosos dones, y de Ia cual podrian
haberse obtenido grandes utilidades si se hubieran explotado
los inmensos tesoros naturales que encerraba en su seno.

El Lie. Castaneda, despues de haber eometido todo genero
de arbitrariedades, se habia ausentado dejando el gobierno en
manos del senor Alvarez de Osorio; pero los regidores de Leon
no querian reconocer al Obispo en su caracter de Gobernador,
mientras no desistiese de los poderes eonferidos pOl' Casta
neda y aceptas€' Ia eleecion que hacia el Regirniento. La faIta
de una autoridad reconocida pOl' todos y que contase con Ia
fuerza neeesaria para hacerse obedeeer, daba ocasion a que los
mas audaces cometiesen escandalosas injusticias, causando asi
la despoblaci6n del pais par las emigraciones que muchos co
lonos hacian a otros lugares. La mayor parte de las ciudades
que se habian fundado al principia de Ia conquista, estaban
extinguidas POl' falta de moradores; de manera que la Colonia
espanola quedaba reducida a Leon y Granada.

Los indios sufrian tambien las consecuencias de un siste
ma tan irregular. La codicia de los castellanos, Iejos de hallar
un freno en el poder de los que malamente se llamaban minis
tros de la justicia, encontraba en eIlos un auxilio eficaz para
reducir a los naturales a esclavitud y exportarlos en quince 0
veinte carabelas que mantenian listas en la costa, con el cbjeto
de haeer e1 comerda de esclavos. Por esa causa Ia pablaeion
indigena dismInuia tambh~n considerablemente, y habra el pe
tigro de que, si eontinuaban los espanoIe~ oeupandose en ese
m;smo tratico, en breve quedara Nicaragua completamente des
pob1ada.

En vista de tantos males y temiendo los mayores aim que
amenazaban, varios vecinos honrados e1evaron al Rey una ex
posicion relativa al estado en que se hallaba la provincia, indi
candale al misma tiempo las medidas que mas urgia dictar.
Despues de relacionarle los hechos que quedan referidos, Ie su
plicaban que si no estaba designada Ja persona que debia ejer
cerIa gobernacion, se hiciese el nombramiento en una que hu
biese residido en las Indias, porque el sIstema contrario habra
producido muy malos resultados. Proponianle para tal'empleo
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al Capitan Francisco de Barrionuevo 0 a un Lic. de La Gama,
ex-gob2rnadores de Castilla del Oro, que habian desempeiiado
ese destino con honradez e inteligencia y a satisfaccion de
todos.

Llamaban la atencion del Monarca hacia el Lago de Nica
ragua, informandole de que bojaba ciento treinta leguas, que
tenia POl' desaguadero en el Atlantico un gran rio, tan cauda
loso como el de Sevilla, y en cuyas fertiles riberas habia po
blaciones de indigenas y ricas minas de oro inexplotadas. De-
cianle asimismo que habia sido gran descuido de parte de los
gobernadores no haber procurado rea!izar Ill. comunicacion in
teroceanica, ni mandado fundal' ciudades de espaiioles en aquc
llos lugares, tan abundantes en provisiones de armadas y dota
dos porIa naturaleza de un bellisimo cHma, mas saludable que
los de Nombre de Dios y Panama.

Otro de los puntos que presentaban a Ill. consideracion del
Rey era el abuso que algunos cometian de Ill. facultad que poco
antes habia el concedido, relativa a poder hacer esclavos bajo
ciertas restricciones. Deseaban los exponentes, que ni aun bajo
condicion de ningun geneTo se permitiese tomar incremento Ii
Ill. institucion de Ill. esclavitud en esta provincia; porque Ill. ex
periencia daba a conOcer que ella acabaria de destruir Ill. po
blacion de aborigenes. Hacian presente al Rey, que no obstante
una real cedula, en Ill. cual se hab;a prohibido expresamente
herrar nuevos esclavos, y ordenado que los que ya estuvieran
en dominio de los particulares se inscribiesen en un registro
ante Escribano, para evitar que se burlase Ill. prohibicion, los
codiciosos propietarios continuaban aumentando el numero sin
observar ninguna de estas prescripciones: 10 cual hacia temer
que si se otorgaba facultad de seguir herrando indigenas, aun
que fuese bajo cualesquiera condiciones. los abusos tendrian
mas franca pueTta, sin que las autoridades pudiesen evitarlos.

Sobre este punto el Rey proveyo en el sentido de Ill. indica·
cion que se Ie dirigia, disponiendo que no se hiciesen mas es
clavos y que los que hubiera fuesen inseritos POl' Escribano
en un registro, que deberia enviarse a Ill. Corte. Prohibio asi
mismo que los esclavos que quedasen fuesen exportados aJ
Peru y a Panama. y con el fin de haccT eficaz Ill. prohibicion.
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ordeno a los gobernadores de esos dos paises, que si de aqui
llevaban algunos, los 'Volviesen a su tierra, sin permitirles
desembarcar en ningun puerto de sus gobernaciones (1).

En el mismo ano de 1534, el Rey nombro Gobernador de
Nicaragua a Rodrigo de Contreras, caballero de Segovia y yer
no de Pedrarias Davila por haber casado con dona Maria Pena
losa, la misma que fue prometida de Vasco Nunez de Balboa.

La familia de Ccintreras habia gozado, desde tiempos ante
dores, del favor de Ia Corte. Dos caballeros hermanos, llama
dos Pedro y Fernan Gonzalez de Contreras, habian sido cria
dos del Rey (como entonces se decia) en epoca de Juan II: del
primero descendia don Francisco de Contreras, miembro del
Consejo Real; y del ultimo era descendiente don Rodrigo, nue
vo Gobernador de Nicaragua.

Parecc que Contreras estaba adornado de belIas eualidades,
seg(m asegura Oviedo, quien 10 califica de «hombre de gentil
criama, prudente y bastante para el cargo y aun para otro ma
yor". Poro es 10 cierto que en el desempeno de su empleo no
puna en ejercicio csas vi:ctudes. 8i alguna esperam:a tuvieron
los habltantes de esta provincia, de que el lamentable fstado
en que se hallaban fueae transitorio y de qne con el nombra
miel1to de don Rodrigo de Contreras se obtuviesc nn cambio
favorable, los acontechuicntos posteriores vinieron it haeer ilu
sorias esas csperam::as; pUBS el nuevo Gobernador no hizo mas
que continuai' Ia tarea de desolacion y crueldad, comenzada
por BU suegro. Oviedo 10 defiende diciendo que «se puede te
ner pOl' ciel'to que Rodrigo de Contreras era un buen caballe~

TO y 81 en alga ignor6 Ia justic.la) no fue can voluntad de
errar 11i ofendel' it nndie, aunque en aquella tierra no ialtan
tales vecinos que hagan crrar a quien los haya de tener en jus
ticla, porque como son gente tan diversa en caUdad y en obm.
solo Dios basta a contentar tal gente y a saberla gobernrrr» (2).

Don Rodrigo no vino a hacerse cargo de la Gobernacion
hasta en 1536. En ese ano se traslado a esta provincia can su
mlljer y sus hijos Pedro y Hernando. Se oeupo desde luego en

{l) Herl'l'ra-Hist. gell. de los hcchoH de los cast., etc., Dee. \'. lib. ,C(I,

,'ap. H.
(2) lUst. gen. 1/11(1f. de las 111(1.~Uh. XUI, (,[lfl. XVI.
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tamar residencia al Lie. Castaneda; pero este, segun se ha di
choya, habia huido, dejando un procurador encargado de darla.

Como Castaneda fue uno de los empleados que mas triste
mente figuraron en los primeros anos de la dominaci6n colo
nial, no parece fuera de prop6sito relacionar sus ultimas aven
turas. Despues de haber salido de esta prOVincia se dirigi6 al
Peru, en donde Ii poco ticmpo adquirio una considerable for
tuna. Mas como los vecinos de Nicaragua habian dado Ii la
Corte aviso de su fuga, se dispuso que fuese aprehendido y
enviado Ii Castilla. Esta providencia no pudo cumplirse sino
algun tiempo despues, en que habiendo llegado Castaneda a la
Espanola, fue capturado en e1 ]llierto de Yaguana par las auto
ridades de aquella jsla, quienes 10 enviaron Ii Espana. Alii es
tuvo en caUdad de preso; pero el se di6 tal malia que ]ludo al
fin conseguir 10 despachasen Ii la isla de las Perlas y Ii Tierra
J?irme para SCI' juzgado pOI' los gobcrnadorcs Jeronimo DOl'tal
y Antonio Sedciio. Pronto dio ocasion en su nueva rcsidencia'I graves quejas; logro hacerse amigo del primcro de csos go
lnrnadores. Un dia, haBfmdose ocupado en aUstar C1erta ex
pedici6n, recibi6 orden de la Aud!enc!a de Santo Dominrro para
pasar Ii esa isla. Ilizolo asi en uni6n de Dortal, y )loco des·
]lues fue conducido a EspallH, porquelos micmhl'Os del Conse·
jo de Indins 10 pidieron para tomarle cuenta de la cO'Jducta
que habia obscrvado en Nicaragua.

Las continuas petieiones que dirigian a Itt Corte los vcclnos
de csta provinda, it. fin de que se mandase de~cllbrir el dcsagua M

dero del Gran Lago y pob'ar sus ol'Hlns, r{welan CU{ll"lto inte·
res tenian en consegnir cste objeto. Pcnsaban que la couquis.
ta de aquella importante parte del terrilorlo habria de produ
drIes grandes r~quezas, nsi pOl' los numcrczcs pueh!os que alii
habitaban, como por la fcrtilidad del suelo y las rnllchas minas
de oro que esper-aban hallar. Tan luego como Rodrigo de CO:l
treras se hbo cargo de Ia Gobernacion, los interesados en csa
conquista redob!al'On sus empeiios, hasta que consiguieron que
eJ Gobernador ordel'asc el aEstamiento de una expedicion para
hacer el anhc1ado descubrimiento.

Se dijo en el capitulo anterior, qne el Padre Bartolome de
Las Casas, a instancias del Obispo Alvarez de Osorio, fundo
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en Leon un Convento de dominicos. Establecidos ya los reli
giosos, el Padre Las Casas se dirigio otra vez al Peru; pero
antes de lIegar tuvo necesidad de volverse a esta provincia,
porque el mal tiempo Ie impidio proseguir la navegacion.

Cuando el celoso sacerdote tuvo noticia de la expedicion
que se proyectaba enviar al desaguadero de la laguna, comen
zo a predicar en Granada contra la providencia del Goberna
dor, diciendo que no iban con sana conciencia aentende1' en tal
descubrimiento. Puede comprenderse cual seria el enojo de
Contreras al ver la oposicion que un clerigo hacia a una de sus
mas importantes determinacioncs. Deseando veucer la resis
tencia del Padre. Ie suplico formase el mismo narte de la ex
pedicion. Fray Bartolome exigia que no fuese Capitan ninguno
con los cincuenta comisionados para hacer el descubrimiento. y
que se pusiesen bajo sus ordenes, con el fin de proteger a los
indios contra las vejaciones que quisieran los castellanos infe
rirles. EI Gobernador, conociendo las dificultades que traeria
consigo la direccion del religioso en aquella empresa, se nega
ba a satisfacer tales pretensiones. Agriaronse los animos, Y
exaltada la calera del Gobernador, este dispuso dirigirse al
Obispo para que siguiera una informacion contra el vehemen·
te misionel'o.

EI Padre Las Casas, que tantas amarguras habia padecido
en su constante peregrinacion por otras partes de America,
tenia tamb;en que sufrir las persecuciones del Gobernador de
Nicaragua.

EI jueves 23 de Marzo de 1536, se presento Contreras ante
el Obispo, exponiendole los mas graves cargos contra el Pa
dre Las Casas, y pidiendole recibiese las declaraciones de di
versoS testigos, con las cuales se proponia probarlos. Incul
pabalo de haber hablado en el pulpito de la Iglesia de Granada
y en otros lugares, contra la expedicion a las provincias del
desaguadero, diciendo a los soldados que era en deservicio de
Dios y en gran cargo de sus conciencias; no obstante que el
Gobernador los habia aleccionado respecto de la conducta que
deb'an observar con los indios, segun las instrucciones reales.
Lo acnsaba tambien de haber amenazado en el confesonario a
los de la expedicion, asegur{llldoies que si hacian el viaje no
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les oida sus pecados ni les daria la absolucion sacramental. Y
S~ quejaba, en fin, de que con semejante conducta habla dado
ocasion a algunos motines e.n la tropa y a que muchos se nega
ran a cumplir la orden del Gobernador. Sobre estos puntos de
bia versar la informacion que solicitaba del Obispo.

Los testigos a quienes interrogo el Notario Francisco Gue
rra, fueron el Padre Diego Escobar, Cura de Granada, el Es,
cribano Martin Mimbreno, Gonzal0 de Ribera y Juan Caraba
llo, todos vecinos de la misma ciudad. Las declaraciones de
estos testigos estuvieron conformes con respecto al cuidado
que habla tenido el Gobernador, al alistar la expcdicion, de
exhortar a los soldados, a fin de que procurasen atraersc alas
indios can buenas m'aneras sin causarles dano ninguno y efcc
tuasen la conquista conforme a las instrucciones que habia co
municado el Rey a los gobernadores algunos anos antes. Con
relacion a los demas puntos que comprendia el interrogato
rio, solo Gonzalo de Ribera declaro haber cscuchado al Padre
Las Casas predicar en Granada contra la expedicion: los de
mas testigos declararon de oidas y refiriendose casi siempre al
dicho del mismo Gobernador.

En tal estado se hallaba estc ruidoso asunto, cuando acae
cia la muerte del senor Cb;spo Alvarez de Osorio. Este acon
tecimiento fue generalmente sentido, porquc el Prelado se ha
b'a hecho amar y respetar can su virtud y prudencia. Es in
dudable que e1 fallecimiento del Cb'spo influyo desfavorable
mente en el desenlace de la acusacion contra el Padre Las
Casas (1).

Empenado el Gobernador en !levar adelante la acusaci6n,
se dirigio al Provisor don Pedro Garcia Pache'co, para que con·
tinuase recibiendo la informacion que pOl' muerte del Cb'spo

(1) EI senor Jual'l'OS, en Btl Compendia de la Historia de Gualemala,
asegura que la muerte del Obispo Alvarez de Osorio oeu!Ti6 en 1542: hay
ell esto indudabJemenfc una cquivocaci6n. pOl'(~ue tanto en la Htstol'ia de
Herrera (Dec. VI. lib. t. cap. VIII) como en la Colecci6n de Documcntos lnedi
to:~ l'plativo"l a la histol'ia de Tndias y publtrados p~r don Luis Torres y
Mendoza (Torno VII. pa~inas 116 y siguientes) se encuentra que aquel su~

('es:J se verific6 en 1536. en los meses de Mayo Ii Junio. Pu?d"n VP""'E' las
informaClones segutdas en Ia ciudad de Leon contra Fray Bartolome de Las
Casas. Que se hallan al fin de este volumeny han sido tomadas de 1a mhuna
Colccci6n de Docmnenl_os In{!ditos.
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hnbla quedado pendiente. El ProvisoI' se nego a saEsfacer la
voluntad de Contreras. Entonces dispuso este ocurdr aJ Al
calde Juan Talavera. para que siguiese examinando los testi
gos que Ie presentase.

En el nuevo interrogatorio introdujo dos c1ausulas en ex
tremo depresivas al Padre Las Casas y destinadas evidente
mente a buscar un pretexto para arrojarlo del pais. Esas pre
guntns contcnian los siguientes conceptos:' -«Si snben que el
dicho Fray Bartolome de Las Casas es hombre desasosegado
y perjudicial e que todos los mas sermones que prediea eH des
pues de haber habido alg{ln enojo 0 pasion para 10 manifestar
en el p(llpito muy fuera de la docidna evangelica e con esean
dalo e alteracion de sus oyentes; y que si a causa de ser e)
Padre muy perjudicial y eseandaloso Ie habian prohibido el
Presidente y los Oidores de Santo Domingo que predicase en
'esta isla.»

En los dias 1', 4 Y 5 de Julio fueron presentadas POI' cl
Gob~rnador, como testigos, las personas siguientes: Juan Pe
rez de Astorga, vecino y Regidor de Granada y Tesorero del
Rey; Pedro Bervis, Diego Nunez de Mercado, Iiiig-o Martinez
de Isagre, Miguel Diaz de Buitrago y Fray Lazaro Guido, de la
Orden de la Merced. Todos estos testigos, exeepto el Tesorero.
declararon fundandose en 10 que habian oido a otras personas
y que ellos ealifieaban de publico y notorio; y estuvieron con
formes en el punto que mas convenia a Ins miras del Gober
nador. esto es, en que los sermones del Padre eran perjudicia
les y escandalosos.

En 27 de Agosto mando Contreras seguir otra informa
cion ante el Lie. Gregorio de Zeballos, Teniente de Gobernador
y Alcalde Mayor de esta provincia, sobre el hecho de haber
abandonado el Padre Las Casas y los religiosos que con el vi
vian, el convento de San Francisco de la ciudad de Leon. De
clnraron sobre este punto los testigos Iiiigo Martinez de Isa
gre, Bartolome Gonzalo, Juan de Chaves y Mateo de Lezeno,
Alcalde; todos los cuales dijeron que el Padre Las Casas y sus
companeros habian dejado aquel 1Il0nasterio, sin atcnder a los
ruegosdel Gobernador y de otras personas que les suplicaban
no se fuesen •. puesto que alIi nada les hacia falta. Con esta in-
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formacion se pretcndla. sin duda. hacer al Padre Las Casas cl
cargo de haber desatendido el cumplimiento de 10 deberes de
su ministerio.

Para poder caElicar la conducta que el celebre Protector de
los indios observo en este asunto, oponiendose tenacmente a
que la conquista de las provincias del desaguadero se efectuase
bajo la direecion de uno de los capitanes de Contreras. no
basta considerar este hecho aislado: es necesario tomar en
cuenta las circunstancias que 10 rodearon. No puede negarse
que el Padre Las Casas procedio en aquella vez. como siempre.
con sobra de fogosidad y c9n un celo que pasaba los llmites
de la prudencia; pero tampoco debe desconocerse que el movil
de sus acciones era el deseo de protegeI' a los indios. de quienes
el se hab'a constituido en defensor constante y abnegado. EI
Padre Las Casas debe haber tenido presente cual habia" sido
la conducta de Martin Estete. cuando pOl' orden de Pedrarias
Davila intento hacer Ia conquista del mismo territorio. Las
inauditas vejaciones que entonces se cometieron con los natu
rales y la inhumanidad con que se les oblig6 a conducir en hom
bros cargas pesadisimas y a marchar sin descanso pOl' caminos
asperos y dilatados, eran conocidas de todos; y el recuerdo de
estos males, abultados pOl' una imaginacion ardiente y pOl' un
animo de antemano prevenido, impulsaba al Padre Las Casas
a oponerse a una empresa en la cual veia serios peligros para
la suerte de los indios. En la primera informacion seguida
ante el Obispo, uno de los testigos, deseando hacer mas no
tables la prudencia y el cuidado del Gohernador, declaro, qae
hab;.endole pedido eJ Capitan Machuca, jefe de la proyectada
expedicion, que ordenase algunas cosas fuera de las instrue
ciones reales, el Gobernador se nego a tales deseos. i. Podia ins
pirar conlianza alguna un jefe que al empezar su empresa pro
ponia 'lae se faltase a la instrnccion que debia servirle de re
gla? Mlly fundados eran, pues, los temores de Las Casas: y SU

celo en favor de los indios, lejos de merecer censura, es digno
de elogio, porque en el se revela la magnanimidad de un alma,
qne arrastra toda clase de padecimientos y dp. peligras. movi
da POl' el anhelo de cumpUr sus deberes, y pOl' un vehemente
"amor al genera humano.
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EI Gobernador, luego que hubo obtenido las informacio
nes contra el Padre Las Casas, las envi6 a la Corte, dillldole
cuenta de 10 oCUl'rido. EI Padre se fue tambien a Castilla, con
el proposito de trabajar en favor de los indios, procUl'ando que
se reprimiese la excesiva cmeldad de los gobernadores y la
licencia de los soldados.

Los capitanes Alonso de Calero y Diego Machuca de Zuazo
efectuaron el descubrimiento del desaguadel'O, 1'01' 10 que hace
al rio, y navegaron 1'01' el hasta salir al mal' del Norte, pade
ciendo muchos trabajos y pasando algunas veces los barcos a
brazo 1'01' tierra, a causa de los peligrosos raudales que hay e'1
eI rio (1).

(1) H"nera-Dec. VI, lib. I, cap. vlIl........No falta quien pil'l1se que l\'la
ehuea era originnrio de ]"Ianagua; pero 110 hemos encontrado fundamento
a)guno que compl'\.lebe cstl' aserto. Aquel Capitan era espailol y rpsidia
onJinariam2nte en Granada.



CAPiTULO 111

LImites de esta provincia y estabIccimienttl de III Audicllcia
de Panama.

1537 a 1542

Umites jul'isdiccionales que para p:-:;ia pl'ovinc:ia p~djan SU& Ul1tlJl'idades,~

El Adelantado de Guatemala puebla la villa de San Miguel, a cste lad<
del rio Lempa.-Rodrigo de Contreras dirige al Rey una curta en que'
se Queja de esa usurpacion.-Obsel'vacionei3 :;ob1'e 111 illfluencia qw'
ejercian en America 1m; principales capit,uw8 de In conquista.-Sucp
sos del Peru.-Combate verificado cerca del Cuzco, entre las fuerza~

de Pizarro y las de Almagro.-Triunfo del primero y prisi6n del 81'
gundo.-Mandase instruir un proceso contra AlnHlgro y se candena {I

este ilustre jefe a la pena capital.-Ejecllcion de la sentencia.-L08 nmi
gos de Almagro envian a esta provincia noticiHH del estado en que Fe
hallaba el Peru.-El Gobernador trtlsmite a la Corte aquellos informes
EI Padre Francisco de Mendavia, electo Obispo de Nicaragua, recilH'
orden de partir para America, con provisiones dirigidas a Pbml'l'o.-
Establecimiento de la Audiencia de Panama, eon jurisdiccion i-lobl'e e~t:J

provincia.-Instruccionas dadas POl' In Corte ii los Oi(iores.-Providen
cias especiales relativas a Nicaragua.-Dispone ('I Rey que se hagn uri
reconocimiento del volean de Masaya.-Cil'cunstancias que dieron Ol'i

gen a esta orden.-Descripeion del volc~n.-Expediciones verifieada,.,
para examinal'lo.-Resultados que tuviel'on.-Como fuc> recibido en este
pais eI establecimiento de Ia Audiencia de Panama.~Causasque l'etar
dauan la creaci6n de una Audiencia en Centl'o·Amel'ica.-Muere el
Adelantado de Guatemala, <lou Pedro de Alvarado.-Infol'mcs que 11('
gaban ii la Cortc Heeren de la ('omlucta dt-'J nn\)pJ'llW](W df? Nicano:nw
y dc' los Oir)ol'PS d(> Panmna.

EN 1531 las autoridades de esta provincia se habian diri
gido it la Corte, solicitando que sefialase sus Iimites jurisdic
cionales. Pidieron que se comprendiese en los terminos de esta
gobernacion desde el Golfo de San Lucas en Ia costa del Sur
hasta el rio Lempa inclusive hacia el Nordeste, y que por el
Sudoeste se extendiese de mar it mar, abrazando el Golfo y
toda Ia provincia de Hibueras y eI puerto y Cabo de Hondu
ras; pues convenia it ambas gobernaciones unirse en una sola,

17
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tanto para promover con mas eficacia la poblacion y pacifica
cion de las tierras, como porque careciendo esta provincia de
puertos en el Atlfmtico, nO tenia pOl' donde proveerse y abaste
cerse de las cosas necesarias.

Pero en 1537 el Adelantado de Guatemala, don Pedro de Al
varado, cuyas tendencias a aumentar sus dominios no reco
Ilocian barreras, paso a este lado del Lempa y poblo la villa de
San Miguel. Con este motivo el Gobernador Rodrigo de Con
treras dirigio al Rey una carta, quejandose de aquel hecho, al
cual daba el caracter de una usurpacion en los repartimien
tos (1).

No pueden desconocerse los funestos resultados que tuvu
para la pacificacion y el progreso de los pueblos americanos el
desmedido infiujo que ejercian, aun en ajenos territorios, los
mas afortunados capitanes de la conquista. Francisco Pizarro.
en las provincias que formaban el vasto reino del Peru; Pedro
de Alvarado, en las de Centro-America, y Hernan Cortes, en
las de Mexico, lucharon constantemente pOl' extender sus do
minios, reuniendo cada uno bajo el poder de su espada el ma
yor numero de naciones que Ie fuera posible. De ahi esa rivaii
dad entre los gobernadores y esas frecuentes contiendas entre
los pueblos fronterizos, que sin aproYechar en nada al ellgran
decimiento de America, retardaron su civilizacion y dejaron
sembradas futuras enemi£tades que ni el transcurso de los si·
glos ha podido extinguir.

La mala inteligencia que reinaba entre los conquistadores
del Peru, Uego pOl' fin a tener efectos desastrosos. EI 26 de
Abril de 1538 se verifico en un lugar denominsdo Salinas, eel'
ca del Cuzco, una batalla formidable entre las fuerzas del
Gobernador comandadas pOl' su hermano don Fernando Piza
rro, y las del Mariscal don Diego de Almagro. La victoria se
decidio a favor del primero. Derrotado el ejercito de Alma
gro, y apresado el mismo pOl' su poderoso enemigo, comenzo "
instruirse contra don Diego un proceso que dio pOl' resultado
su condenacion a muerte. Inlltiles fueron los esfuerzos de los
amigos del vencido, inlltilcs las suplicas que este dirigio a don

(I) C<lrl<lS Y t'xp('liit\Ill('~ cit' Ins enlJiI(!os S('('U!<U'P:': ilt' Lt'I·'Il. Sc:n S'II·
\';1(101' 'Y rnm,I.\';lgUil. Pll 1'1 .-\l't'hh"o Ill' IIl(li'l~.
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Fernando, para que no Ie quitase la vida: el endurccido cora
zo.n de Pizarro no se conmovio. por el especbiculo desgarrador
de un anciano antes altivo y valeroso en los mas grandes pc
Iigros, y humillado entonces al considerar que 10 amenazaban
a la vez la muerte y la infamia. La sentencia se cumpIio.: AI
ma"ro, despues de haber arreglado sus asuntos espirihmles y
temporales, sucumbio., a manos del verdugo, a la edad de se
tenta arlOs.

Las autoridades del Peru no consentian que se enviasen a la
Corte noticias relativas al estado en que se ha!laba el pais.
Estando Almagro preso todavia, sus amigos y partidarios,
viendo que no era posible hacer saIir navio alguno con direc
cion a Castilla, se vaIieron de un engaiio para conseguir su
objeto. So pretexto de cargar maiz en la costa salio. una em
barcacio.n de la Ciudad de los Reyes, y habiendose dirigido a
Nicaragua, !lego. a esta provincia, trayendo cartas para el Go
bernador Contreras.

Tan luego como se informo. de 10 que sucedia en el PerIl,
escribio. al Rey, poniendolo en su conocimiento. Estaba en vis
peras de salir de la Corte para esta provincia el Padre Fran
cisco de Mendavi~, Prior del monasterio de la Victoria en Sa
lamanca, y a quien habia presentado eJ Monarca para Obispo
de Nicaragua. EI Padre Mendavia recibio. orden de partir in
mediatamente para America, conduciendo importantes despa
chos, en que se prevenia a Pizarro, que dejase en libertad de
pasar a Espaiia a Juan de Guzman y a todos los que quisiesen
hacerlo, y se recomendaba la paz y armonia entre los con
quistadores.

Rasta en 1538, Nicaragua, como los demas paises descu
biertos en el territorio denominado hoy de Sud-America, pCI'
manecio. bajo la jurisdiccio.n de la Audiencia de Santo Domin
go. Comprendiendo que por la gran distancia a que se ha!laba
esa autoridad, no podia atender oportunamente a los asuntos
de todas las provincias, la Corte dispuso dividirlas en varios
grupos, sujeto cada uno a cierta jurisdiccio.n cuyo asiento no
fuese demasiado lejano. En la ciudad de Panama se estable
cio. una Real Audiencia compuesta del Dr. Robles, del Lic. Alon
so de Montenegro y del Lic. Villalobos, con jurisdicci6n en
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Castilla del Oro, provincias del Rio de la Plata y Estrecho de
Magallanes, Nicaragua, Cartagena, Carabaro, Nueva Castilla y
Nueva Toledo. Entre las instrucciones dadas Ii estos Oidores
eran las principales, la de' que uno de ellos visitase cada ano
todos los lugares y poblaciones de Tierra Firme: que en el
desl'acho de los negocios se ajustasen it cierta ordenanza que
les fue comunicada, y conociesen de todos los asuntos civiles
y criminales, de partes a de oficio, de la manera que 10 hacian
las reales audiencias de Valladolid y de Granada: que en ios
titulos y provisiones que Iibrasen usaran del seUo real: que
hiciesen conocer Ii la mayor brevedad posible, en todos los pue
blos de su jurisdiccion, el establecimiento de la nueva Audien
cia, para que acudiesen Ii pedir justicia los que necesitasen de
ella: que no enviasen jueces de residencia it las provincias (fa
cultad reservada al Supremo Consejo), y solo en casos de mu
cha urgencia pudiesen comisionar a alguna persona para que
pasase a informarse de las querellas que hubiese contra los go
bzrnadores y ayuntamientos, debiendo exigir fianza i, los que
rellantes de pagar las costas cuando fuese falsa la queja: que
solo en caso de denuncia contra los gobernadores, a en el de
tumultos y alborotos u otros de igual gravedad, nombrasen
pesquisidores, si de la dilacion en consultar con el Rey a el
Consejo pudiera seguirse dana notable: que se guardasen de
admitir en las Indias, medicos y cirujanos sin permiso del Con
sejo, porque se sab:a que muchos se daban el caracter de Li
cenciados a de Bachilleres, sin tenerlo; y par ultimo, que el
Lic. Pedro Vasquez de Acuna tomase inmediatamente residen
cia al Gobzrnador Francisco de Barrionuevo.

Ademas de estas disposiciones generales, comunicadas it la
nueva Audiencia, y de otras especiales referentes al reino del
Peru, se Ie ordena can relacion it Nicaragua, que prohibiese el
arrendamiento de indios encomendados y observase en que se
ocupaba un Juez de comision de la Real Audiencia de Santo
Domingo, enviado para remediar ciertas quejas que 8e habian
dirigido contra el Gobernador Contreras. Encargaba el Rey
muy rarticularmcnte a los Oidores meditasen si convenia im
pedir que los gobernadores y oficiales poseyesen indios. por
que las continuas quejas que de esta provincia recibia Ie hacian
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pensar que era necesario moderar, por 10 menos, tan peligrosa
facultad. Tambien les encargo que reflexionasen sobre la con·
veniencia de unir las provincias de Guatemala y Nicaragua for
mando de las dos una sola. Ya desde algunos ailos autes se
habia tratado en la Corte acerca de esta importante determi·
nacion. EI Rey esperaba saber el dictamen de los Oidores con
relacion a todos estos puntos, para proveer 10 conveniente.

Otra de las ordenes que se dieron a la Audiencia fue la de
hacer practicar un reconocimiento definitivo del volc{m de Ma·
saya, para asegurarse de si era plata u oro la masa de fuego
que siempre ardia en su fondo. Esta dlsposicion del Monarca
fue dictada a consecuencia de un informe que 1e diriglo Fran
cisco Sanchez Portero, veciuo de la ciudad de Granada, en el
cual Ie manifestaba haber verificado, en union de otras perso
nas, una incursion en el Masaya con objeto de conocer la na
turaleza de la materia incandescente que en el se encerraba;
pero que se habian visto obligados a dejar la empresa por falta
de medios suficientes para llevarla a cabo.

En efecto; el volcan habia llamado seriamente la atencion
de los codiciosos castellanos, quienes intentaron en diversas
epocas extraer los preciosos metales de que Ie suponian un
deposito. EI historiador Gonzalo Fernandez de Oviedo y Val
des, que 10 visito en 1529, 10 considera como uno de los mas
grandes de todo el Nuevo Mundo, y 10 describe diciendo que su
altura, vista de la orilla del crater, no pasaba de ciento treinta
brazas: que en 10 interior existia una plaza de forma circular,
cuya extension daba espacio bastante para que j ugasen a las
cailas mas de cien hombres a caballo y los mirasen mas de mil
personas: que hacia el lado Sur de dicha plaza se encontraba
un pozo profundo, en donde bullia sin cesar la materia eferves
cente que suponian ser plata 11 oro: que el humo del volcano
encendido como una llama, al esparcirse par un dilatado espacio,
no causaba estrago alguno en la vegetacion, la cual permanecia
siempre fresca y lozana; y que su fulgor alumbraba en Jalteva
como el de la luna, y era visto aun a velnte leguas de Ia co
marca.

EI volcan de Masaya fue durante muchos ailos objeto de cu
riosidad y admiracion para los espailoles. La imaginHcion de
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los indios habia asociado a su existencia la de extranos miste
rios y fabulas ridiculas, tan comunes en los pueblos primiti
vos, y esta circunstancia contribuia a hacerlo aun mas nota
ble. Como la incursi6n de Oviedo no produjo resultado satis
factorio, el Padre Bias del Castillo emprendi6 otra en 1537.
Habiendo descendido a la plaza del volcan, logro introducir en
cl 1'0'0 un cubo de hierro, atado a una cadena; pero sus espe
ranzas de encontrar oro y plata, quedaron defraudadas, pues
10 imico que pudo extraer fue una cantidad considerable de es
coria y piedra pomez.

No quisieron darse pOl' vencidos ni aun los mismos que
acompanaron' al Padre Castillo. Sanchez Portero, que habia
sido uno de ellos, dirigio al Rey el informe de que se ha ha
blado poco antes, y que di6 origen a la orden comunicada a la
Audiencia de Panama para que mandase hacer un nuevo re
conocimiento. Las personas que pOl' acuerdo de aquella cor,
poraci6n cntraron en la plaza del volcin se vieron expuestas a
grandes peligros; y el resultado de sus esfuerzos no fue mas
halagiieno. que el obtenido pOl' sus predecesores. S610 pudieron
sacar piedras, y ultimamente la cadena que metieron fue des
hecha pOl' el fuego. Este nuevo desengano debe haber hecho
cesar las frecuentes incursiones de los espanoles a la plaza del
Ma~aya (1).

Con el establecimiento de la Audiencia de Panama, los de
seoS de la genetalidad no quedaron satisfechos. Se habia so
Iicitado la creacion de una autoridad cercana, a la cual pudie
sen acudir facilmente los vecinos para que se les administra~f'

justicia; una autoridad, cuya acci6n oportuna y segura 110 s610
castigase los abnsos de los empleados, sino que fuese bastantc
a evitarlos par medio de acertadas providencias y pOl' el te
mor que infundicsen su poder y justicia. La corporacion nue
vamente instituida, aunque quedaba mas pr6xima que las Au
diencins de Santo Domingo y Mexico, no era suficiente para los
objetos que se tenian en mira. Es indudable que ella rue fun
dada cn beneficio mas directo del reino de Castilla del Oro y de

(I) PurD !:'ul){'r algo mi"ls Hcerea del volefin. puede leet'se un artiC'ulo ti
lulac10 «1':1 volean de'Masayall Y pUblic:ado POl' el mHol' de esta historia,
·.m EI. A1'F:r-....;o de L'.](;Il. rev isla Ill'l'it-~Iil'n d(' I;, SodedHd ('j('lllfriCH v lilem-
dll del mismo nnmh}'('o .
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las provincias de Cartageua, Cabaro y otras inmediatas, com
prendidas dentro de los Hmites de su .jurisdiccion.

La Audiencia de Panama fue, pues, causa de descontento
general en Nicaragua, y este desagrado no se mitigo hasta en
1539, en que la introduceion de mujeres espafiolas, cuyo nu
mero habia sido muy eseaso en esta provincia, llamo la aten
cion de los habitantes haeia otro objeto.

Lo que hab!a impedido principalmente el establecimiento
de una Audiencia en Centro-America, era Ia oposicion de don
Pedro de Alvarado, cuyas influencias en la Corte no careclan
de poder y eficacia. Alvarado no toleraba que hubiese en estas
prov.incias una autoridad superior a Ja que el ejercla. No se
ocultaba al sagaz conquistador de Guatemala 10 dificH que ha
br!a de serJe burlar la vigilancia de ~n tribunal mas eereanu
que la Audieueia de Mexico, a la eual podia sustraerse por Ja
considerable distaneia a que se hallaba.

El 29 de Junio 0 4 de Julio de 1541 fallecio en Guadalajara
eJ Adelautado de Guatemala, a eonseeueneia de un golpe oea
sionado por una eaida, poco despues de haber eombatido con .los
indios de Noehistlan. La muerte de Alvarado hizo cesar las
influencias que se hab!an puesto en juego para evitar el esta-
blecimiento de una Audiencia en Centro-America. .

En 1542 continuaban llegando a la Corte informes contra el
Gobernador de Nicaragua. AJ mismo tiempo se recibian noti
das de que Ja Audieneia de Panama no cumpHa con sus debe
res. Entonces ya se penso seriamente en la necesidad de fun
dar una especiaJ para estas provincias y de dictar nuevas le
.ves encaminadas al mejor gobierno de las Indias.



CAPiTULO IV

Nuevas leyes para el gobierno de America: termino de la
administracion de don Rodrigo de Contreras en esta

provincia.

1543 a 1544

Cal'acter de til;'; k,yt':' dictHda~ ell 15..J-:{ p;:lnl el golJicrJlo de Indi<lH.~SU

presion de Ia Audiencia de Panama y establecimiento de Ia que se de
nomina de los Confines.-Personas que formaban esta ultimu.-Dispo
siciones relativas al bUCH trata de los naturalefl.-Otra acerca de Ia!'
cncomiendas.-Lo que se ordeno con l'clacion ai dcscubrimiento de
nuevas territoJ'ios.-EI DidoI' Ramirez es coinisionado !Jara tomar 1'0

sidencia al Dr. Robles. ex-DidoI' de Panama.-Igual encal'go se confi:!
al Lie. Diego de Herrera, con respecta nl Goberwldor de Nicaragua.
Quejas que se ten ian contra este.-Conducta que habia obscrvado con
los cabildos de Granada y Lc6n.-Disposicion que con referencia u estt·
punto dicto el Lie. Herl'('ra.~Resultado de la comisi6n y regreso de!
comisionado al lugar de la Audienda.-Piden a esta los vecinos d\:
Granada que 10 onvfe nueVi.\Incnte {I In pl'ovincia.-Negativa de la All
diencia.-Reprcsentaci6n elevacla al Hey pOl' los miembros del Hegi·
miento de Gl'unada.-Infol'mc que en ella daban de los abutios comt'
tictos pOl' Contreras.-SoHcitud relatlva al nornbramtento de alcalde~

mayores.-Providencia que pedfan contra Hodrigo de Contreras y SUK
parientes.-Observaciones que pl'esentaban sabre algunas disposicione;.
reale.\) anteriol'cs.-C6mo dcseribfan 01 tel'l'itorio de C'sta pl'ovincia.- c

La que asegul'aban de la laguna de Granada y del puerto de San Juan
del SUl'.-Piden al Monarcp cl cllvlo de cincuenta negros para los tra·
bajos del desaguadel'o.-TIelaci6n de los l'epartimicntos ({ue poseia It<
mujer de Contreras.-Lo que exponian los regiuores acerca de las for
talcza~ de Le6n y Gr,lI1ada.-Solicitlid de ot1'a8 mCl'cedes.-Quejas qm:
l'levaban al Rcy par pI dcscuido con que se habian vista las necesi·
<lades del culto.-LJon Fray Antonio de Valciivieso toma poscsi6n de est<;
Di6cesis.-.Sus pl'imel'os desagrados con las antnridades rcales.-Pas"
t'l PI'clado {j Gl'anada para df'Hempenm' ('i(,l'ta cornh·:i6n de la AlHlienci8

No tarduron en aparecer las leyes que se esperaban relati
vas aI buen regimen de los asuntos de America. En 1543 dicto
la Corte una serie de disposiciones. convenientes en 10 general
a los intereses de las colonias; pero que dejaban subsistir al
c;ueus de las causns que hab:an originado tantos abusos y tras-
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lornos e impedido el desenvolvimiento intelectual de los paises
eonquistados. EI fatal sistema de encomiendas iba fJ. continual'
en pie, aunque solo respecto de las personas que ya estuviesell
en posesion de elias, y rodeado de restricciones que tendian it
suavizar sus efectos. Poco se adelantaba con que 1'1 Corte
dispusiera expresamente que «POl' ninguna causa ni pretexto
pudiese haccrse esclavos a los indios y que fuesen tratados
como vasallos reales de 1'1 Corona de Castilla», si quedaball.
para vergiienza de aquel siglo, los repartimientos, que los co
101lizadores sabiall convertir en su exclusivo provecho, con men
gua de 1'1 libertad y civilizacion de los ameri.canos.

Eran necesarias reformas radicales, y solo se dictaban pro'
videncias de mediana importancia que si algo dicen de I" bup
11'1 voluntad de sus autores, nada prueban en favor de su pre
vision politica y de su aptitud en la ciencia del gobierno. POI'
la ley decima quedaba suprimid<l 1'1 Audiencia de Panama, y
porIa undecima se d.isponia 10 siguiente:

«Que se ponga otra Audiencia en los confines de Guatemala
y Nicaragua, en que haya cuatro letrados Oidores y uno de
<'Ilos Presidentc y que sea Presidente el Lic. Maldonado, Oidol'
de Mexico; y que esta Audienci<l tenga a su cargo la goberna
':ion de las dichas provincias y sus adherentes, en las cuales
no ha de haber Gobernador, si otra cosa el Rey no mandare.,

La Audiellcin de los Confines, debia residir en 1'1 ciudad (It'

t;rac;.as it D;os, que se hallaba en las fronteras de Nicaragua
y Guatemala; estaba compucsta de los Licenciados Alonso de
Maldonado, Pedro Ramirez de Quinones, Diego de Herrera y
Tomas Lopez, y habia de ejercer su jurisdicciou hasta en las
I,rovincias de Honduras. Chiaplls, Yucatan y Cozumel.

Las principllles disposiciones que it favor de los indios con
tcHian las nuevas leyes. eran las sig·uienles: que las audiencia::;
!.uviesen particular cuidado en que fllef',f;m bien tratados y se
<.astigase it los que Ics dieran mala vida: que en 1'1 resolucion
de sus Jiti!(ios se gUflrdasen sus nsos y costumbres: que par
ning"una causa, de guerra 6 rebelion, ni otra cualquiera. })udie
sen ser reducidos a esc1avitud, ni obHgados a servir contra su
voluntad: que fuesen pHestos cn libertad los pertenecientes il
personas que no mostra"en titulo legitimo para poseerlos; y
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que no se les forzase a lIeva!' carga sino muy moderada. ni a
ir a las pesquedas de perlas. bajo pena de muerte.

Respecto de las encomiendas, se mandaba que los virreyes.
los gobernadores ~' sus tenJentes. los oficiales reales. prelados,
mOllasterios. religiosos, hospitales. cofradias. caSas de moneda.
tesorerias y oficlales de la Real Hacienda no tuviesen indios
(,lIcomendados y Ius que ya pGscyt:sen pasasen a SCr de la
Corona: que a todas las personas que sin titulos tuviesen indios
"n encomienda. se les quitasen y fuesen agregados al patrimo
nio del Rey: que las audiencias redll.leSel! il io moderado los re
partimientos excesivos: que mereciendo algunos encomenderos
eel' privados de SllS encomiendas. il callsa del mal tratamiento
'1l1e daban a Jos naturales. fuesen estos colocados entre los de
la Real Corona: que pOI' ninguna causa 6 pretexto pudiesen
las audiencias ni los virreyes conceder nuevas encomiendas, y
que cuando murieran (as personas que ya estuviesen en pose·
si6n de algunas. los indios fuesen puestos en la Hacienda Real,
y se enviase a la Corte lin informe de la calidad de elias y de
los servicios del muerto. para proveer 10 conveniente.

Can el fin de contener 108 abusos que se cometian en los des
<:ubrimient08 de nuevos lerrilorios. se ordenaba que nadie pll
diera emprender esa c1ase de conqll;stas, fuese pOI' mar 6 pOI'
I iel'ru, sin licencia; y que no se tomasen indios contra SU volull

tad, sino tres 6 cnatro para interpreles. debiendo ostos il' tam
bien voluntariamente.

l'ublicaronse las nuevas leyes: el Ltc. Maldonado. Preside,,·
le de la Audienei" de los Confines. designo al Oidor Ramirez
para que pasase a tamar residencia al Dr. Robles. ex-Oirlor
de PaJlHma; y habiendo puesto acusaci6n eJ Fiscal eontra Ro~

drigo de Contreras, porque cn diversas ocasioncs hahia intro
oucidose con gente de a pie y de a cabaBo en el territorio de
Ccsta-Rica y otros comarcanos, y cometido grandes excesos
<,ontra castellanos 0 indios. se com;sion6 al Lic. Diego de He
rrera, para que Ie tomase res\denci.a.

Como en uua de las nuevas leyes dictadas para el mejor
gobierno de las Indias. se disponia que en 10 sucesivo no t.u
viese esta provincia Gobernador, Rodrigo de Contreras dejo
de ejercer legalmcnte las funeiones de tal. Se tenian canIra (,1
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quejas gravisimas. Contreras jamas habia observado ulla soIl<
de las instrucciones reales dadas para la administracion d<
este pais, ni cumplido las provisiones emanadas de las audien·
cias en diversos anos. Contra la voluntad del Rey, y it pesar de
'disposiciones terminantes de 1a Audiencia de Santo Domingo."I habia estorbaJo la accion de los religiosos que se empena'
ban en difundir la doctrina cristiana entre· los indios. La COI'
te habla dispuesto que en caso de faUecer un encomendero, la
viuda y los huerfanos Ie sucediesen en el repartimiento, y Con
treras convirtio en provecho suyo y de sus alJegados esta mer
ced general, sin compadccerse de la miseria en que quedaban
aIgunas famWas.

Despojo de sus empleos a los miembros del Cabildo de Leon
y puso en lugar de eUos a pcrsonas capaces de secundaI' sus
injusticias. [gual cosa hizo con el Regimiento de Granada, des
pues de haberlo obligado a hacer nombramientos que conve
nian a sus intt":rese~ personales.

La Audiencia de Ia Espanola, con conocimiento de las al'
bitral'iedadcs quc cometia Contreras en los indios, habia man
dado pOl' Juez de agravios al Dr. Juan Velasquez, encargan·
dole hiciese reunir it los mielllbros del Cabildo de Granada, pan;
que eligiesen pOl' visitadores a personas competentes, sin in
tervencion del Gobernador; pero Contreras, menospreciand('
I" eleccion hecha pOI' el Cabildo, sa.no it visitar personalment(·
los l'cpartimientos y cometio toda cIase de injusticias contra
los pl'opietarios y contra los indios.

Durante el tiempo que habia permanecido en esta provincia
d Lie. Diego Pineda, como J uez de Comision nombrado pori"
Audieneia de Panama, se disfrut6 de alguu sosiego. porque des·
empefi6 con acierto su~ funciones. Pern despues la provinciu
habia vuelto it sus anteriores padecimienlos. bajo e1 rigor d<
Contreras, sus parientes y favoritos.

Estas y otras quejas habia contra el Gobel'llador de Nicara
gua, cuanda Ia nueva Audiencia de los Confines nombro al Li
eenciado Diego de Herrera, para que Ie tomase residencia. Lo
primero que hizo d juez fue reslituir en sus funeiones al CiI
bildo de Leon; pero no ejecuto 10 mismu con el de Granado
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el cual continuo compuesto de las personas que Contreras ha
bia colocado arbitrariamente.

EI Juez de residencia se mostro al principio muy celoso en
el cumplimiento de sus deberes. Constantemente recibia acu
saciones criminales contra Rodrigo de Contreras, sus tenien
tes y su yerno Pedro de los Rios, Tesorero Real, de quienes
los vecinos habian sufrido repetidos agravios. Concluidos los
procesos, averiguados ya muchos delitos, y cuando solo se es-

. peraba la condenacion de los culpables, el Lic. Herrera salio
de esta provincia y regreso a la Audiencia de los Confines, de
jando sin sentenciar las causas, y a los ofendidns sin la justi
cia que reclamaban.

Los habitantesde Granada se dirigieron a la Audiencia por
medio de un procurador que alii tenian, y Ie pidieron volviese a
enviar al Gidor, para que terminase los procesos; pero el pro
curador contesto que la Audienc'a se negaba a tan justa soli
citud y habia mandado proveer de un Alcalde Mayor para esta
prodncia, con el objeto de que diese fin a los asuntos pendien
tes y Be los enviase en seguida.

EI Regimiento de Granada, previendo los g'ravisimos danos
que de tales providenc;as habrian de resultar, elevo al Rey una
exposicion en 24 de Noviembre de 1544, en la cual, despues de
hacerle una breve relacion de las principales faltas que Con
treras habia cometido durante su gobierno, y de los sucesos
ocurridos en la provincia desde su .conquista por el Capitan
Francisco Hernandez de Cordoba hasta aquella fecha, Ie pedia
dictase varias resoluciones que podian remediar en parte los
males que aqueiaban al pais. Haciale presente cuantos costos
y trabajos habria de acarrear a los vecinos el envio de sus Ii
ti~ios a la Audienc'a, siendo mas ccmodo y segura que esta
mandase un juez para que los oyese y sentenc'ase. Suplicabale
que en caso de nombrar Alcalde Mayor en Granada, fuese a
pedimento del Cabildo y en persona propuesta por ei mismo,
pues solo asi podria conseguirse que la administracion de jus
ticia llenase las aspiraciones de los habitantes de la provincia.

Llamaba la atencion del Rey hacia la convenienda de bacer
salir del territorio nicara~liense a Rodrigo de Contreras, a sus
hi;os, a. su yerno Pedro de los Rios y a las mujeres de todos
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elios, pues mientras permaneciesen aquL a pesar de Ia Audien
ci.a de- los Confines, no podria haber orden ni sosiego, tanto
porque Contreras y su familia molestaban a los vecinos, come.
pOl' los abusos que cometian en los indios de sus repartimientcs.

Manifestaba al Monarca el peligro que habia de que los cas
tellanos abandonasen esta tierra, si se lIevaba adelante la dis
posicion de que los indios que vacasen fuesen agregados a los
de la Corona Real; porque los colonizadores quedarian tan po
bres que tendrian necesidad de emigrar. Para dar una idei,
de la escasez de naturales que aqu! se sentia, aseguraba el Re
gimiento que reunidos todos aquellos en el patrimonio de If!
Corona valdrian menos que cualquiera de los repartimientm'l
que poseia uno solo de los conquistadores del Peru y Nueva
Espana.

Describian este territorio como uno de los mas privilegiadoi;
de todo el Continente, pOl' ser muy sana y abundante en ali
mentos necesarios y pOl' estar provisto en el Mar del Sur (If.
puertos buenos y seguros, en donde habia madera para cons
truir todos los navios que fuesen menester.

Dedan que de la laguna de Granada al puerto de San Juan
del Sur no habia mas que tres leguas de tierra y que con poco
trabajo y costa podrian ir carrdas del pueblo de Nicaragun
(Rivas) a aque! puerto: que del mismo lago iban las fragata.s
y los navios par el Rio del Desag-uadero, hasta Nombre de Dios,
en el Mar del Norte, en donde habia un puerto considerado como
el mayor y mejor de todos los descubiertos; y que par tales ra
zones convenia ordrnar que se continuase el comercio del Mal
del Sur por Ia via del Desaguadero, evitandose asi los gran
des gastos y molestias que se prcsentabGn por la de Noml;Jre de
Oios a los que llegaban de Espana y a los que del Pefll-Y otras
gob~rnaciones pasaban a la peninsula. Haciar; notar adrma8,
que siendo tan insalubre el clima de Nombre de Dios, Ia mayor
parte de los espafioles que alli arri.baban marian, y los que S(~

liuraban de la muerte quedaban en aquel lugar en Ia mayor
miseria, a causa de ser muy pobre la tierra.

Solicitaban cincuenta negros para ananar y abrlr los rau
dales del desaguadero, empresa que creian poco costosa y dt'
m~lCho provecho; y que de los indios tornados par Contreras
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para si, su mujer y sus hijos y para otras personas que no se
habian ocupado en servir ni trabajar en la conquista de este
terrltorio, se repartiesen algunos entre los que tenian necesi
dad de ellos pOI' su pobreza y los merecian pOI' sus esfuerzos
en favor del pais.

Ponian en conocimiento del Rey que en la Provincia de Ni
coya y Chira poseia la mujer de Rodrigo de ContI'eras la ma
yor parte de los repartimientos que habian pertenecido a la
extinguida villa de Bruselas. Estos repartimientos eran tan
excesivos que habrian podido vivir con uno de ellos mas de
doce vecinos de Granada. Suplicaban, pues, al Rey que man
dase poblar otra vez aquella villa 0 fundal' una nueva ciudad
en la comarca, concediendo las mercedes necesarias a las per
sonas que se empeiiasen en pacificarla y poblarla.

Exponian igualmente, que en Leon y en Granada habia dos
fortalezas construidas pOI' orden del conquistador Francisco
Hernandez de Cordoba; pero que estaban ya casi en el suelo
y sin edificio alguno de provecho. El Regimiento deseaba que
se destinase el sitio ocupado poria fortaleza de Granada, para
construir casa de ayuntamiento 0 carcel, 0 para hacer Audien
eias ordinarias; y que el salario de esa fortaleza, que sin uti
Hdad ninguna se pagaba, se emplease en propios de la ciudad,
10 eual era de mas proveeho para los vecinos y de mejor servi
cio para el Rey.

Queria que se quitase a Gonzalo de Arias y se contiriese a
los eabildos, la faeultad de nombrar alguaei/es, a 10 menos
respeeto de la eiudad de Granada, porque el residia en 1a de
Leon y no proveia con oportunidad de los que en aquella se
neees.;taban.

Pedian tambien los miembros del Cabildo de Granada, que
en lugar de reasumir toda esta tierra en eJ patrimonio de Is
Corona, hiciese el Rey merced perpetua de los iudios a las per
sonas que los tuviesen en encomienda, hacienda antes las re
fot'mas convenientes; y que si eso no era posible, contirmase el
favor concedido a las viudas y a los huerfanos pobres. Pero
los suplicantes limi.!aban sn espiritu de caridad a las mujeres
espaiiolas, pidiendo que las viudas indigenas que quedasen sin
hijos legitimos no gozasen de aquella merced, poroue regular-
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mente se casaban con gente baja y <dID era bien que tuviesen
ocupada la tierra en mas de 10 que merecian». Pedian tam
bUm que permitiese a los hijos naturales de personas que se
habian distiuguido en el servicio del Rey, heredar las enco
miendas que hubiesen poseido sus padres, porque no teniendo
estos otro patrimonio que dejarles, quedaban aquellos en la mi
seria y expuestos a entregarse a los vieios.

POI' ultimo. se quejaban de que los gobernadores no hubie
sen proveida a las necesidades del culto religioso; Y pedian se
estableciesen dos curatos en la ciudad de Granada, porque no
bastaba uno solo Y los diezmos rentaban 10 sufieiente para dos.

En este mismo ano de 1544 tomo posesion de la Diocesis de
Nicaragua el senor don Fray Antonio de Valdivieso, de la Or
den de Santo Domingo, nombrado Obispo de esta provincia
pOl' falleeimiento del senor Mendavia. El nuevo Prelado er8
natural de Villa-Hermosa, en el arzobispado de Burgos, y go
zaba de buena reputacion como persona de ejemplar vida y
costumbres. Traia especiales recomendaeiones del Rey para cJ
acertado manejo de los asuntos de esta Colonia.

Apenas habla llegado el Obispo a Leon, cuando ya empeza
a tener desagrados con las autoridades, 1'01' motivos insigni
ficantes, 10 que Ie hizo pasar a Granada, y alii se dedico a in
formarse de los indios que habla en el pals, para hacer las ta
aaeiones, seglin se 10 habla encargado, 1'01' disposicion real, 18
Audieneia de los Confines (1).

(1) JUHlT08 no coloca al senor 1Iendavia ell la lista de los obh;pos UP
Nicaragua y pone al HI;'i101' Valdivieso como inmcdiato succsor del Padre
Alvarez de Osorio. Este error pl'oviene de haJ)er sef'ialado como feeha del
fallecimienlo de est12 liltimo Prelado ('1 afla de 1542, halJiencto muerto en
153G. Hubo, pues, un intermedin de aeho arios entre c1 senOl' Alvarez y cl
sef101' Va!divieso. Herrera cuenta cxpl'esamente al sefi.O!' i\:Jendavia entl E'

los obispoI' de' I\'iclll'agl1a.~Dec. VII, Lib. VI. ('ap. \'1.



CAPITULO V

Efectns que produjo en Nicaragua y otras provincias la
publicacion de las nUe\1as leyes.

1545 a 1549

lJesagrado con que fueron recihidas en AmErica las llllcvas leyes.-AbuS0
que los espanoles hacian del servicio de los indios.-Descontcnto que
causaron en Mexico las disposiciones relativ8S j e~clavos y encomien~

das.-Mal l'ecibimiento hecho en aquel l'cino al Visitador 'rello.-ReBut
tado que esto produjo.-Alteraciones ocurridns en el Peru con motivo
de las nuevas leves.-Levantamicnto de Gon:wlo Pi7:alTo contra las
autoridades rcale~.-Faculta el Rey ii. la Audiencia de Nueva Espana
para que resuclva 10 conveniente con l'eSp2cto a las leyes.-Detcrmi.
naciones que dict6 aquel Tribunal y notificaci6n de ell~1s a algunas
provincias.-Trabajos que a favor de Jos indios eiliprendicron los obis
pos de Chiapa, GUBtemala y Nkar::tgua, en 1a Audiencia lie los Con
t'incs.-Piden la c.iecucion de las leyes.-Resoluciones dictadas porIa
Audiencia y fraude del ex-Gobernadol' Contreras para eludir su cum
plimiento en Nicaragua.-Conducta de Las Casots en 01 asunto de cs
clavos.-Disgusta can Que fue recliJido en su Diocesis el Obispo de
Nicaragua.-:E':ste excomulga a los ~lcaldes de Leon.--':"'Disposiciones (;CO

nomicas del Prelado y m,,;Ios resultados, que tuvieron.-RcsoluciOn del
Supremo Consejo de Indias. ac('rca de este punto.-Estado en que m:;l.p..
tentan a estos paises las cuestiones sabre la esdavitud de los abotigc.
nes.-Actitud de las autoridades I'('""les y de las eclesicisticas, sobre este
particu'lar.-Situac16n de los naturales de esta provincia.-La sub/eva
cion de Pizarro en el Perll toma senas proporciones.-Melchor Verdu
go procura levantar en Nic:;l.ragua fuerzas contra Pizarro.-RecilJe <lU

torizaci6n de la Audiencia para tal objeto.-Juf'n Alonse- Palomino viene
en persecuci6n de Verdugo.-Manda quemar en el puerto unos navios.
Alarma que produce en Leo.'l este suceso.-El Alcalde de la ciudad sale
con fuel'zas para impcdir el desemlJarco de Palomino.-Este se posc
siona de un estero. compra las provisiones que liec esita y regresa.
La Audieneja comisiona al Oidor Pedro Hamil'ez de Quiilones para que
pase a esta Gobernacion.-Verduga rec1uta sus fuerzas y se dirige can
eBas a Nombre de Dios.-C6mo se resolvia en Mexico el prolJlema de
la csclavitud.-Rcuni6n de los prelados de aqueJ reino para tratal' de
ese asunto.-Cw'Ues fueron los puntos sabre que versarOll sus resolu
ciones.-Caracter que dan a aquella Junta algunos historiadores.

LA noticia de Jas nuevas Jeyes habla producido gran des
agrado casi en todas Jas provincias en que deblan tener su eje-

18
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cuclOn, porque las relativas it esclavos y encomiendas se con
sideraban contrarias al servicio del Rey y a los intereses de los
poseedores de indios. La esclavitud de estos infelices era la
mas rica fuente que explotaban los conquistadores. Para ca
naceI' hasta d6nde lIegaba el abuso que del servicio de los na
turales hacian los espanoles residentes en estos paises, baste
saber que Hernan Cortes poseia veintitres mil vasallos que el
Rey Ie habia donado. En 2 de Mayo de 1531 se otorg6 una etj

critura de asiento ante 1a Audiencia de Mexico, en que el con
quistador, que ya era Marques del valle de Oajaca, hacia vel'
las dificu1tades que se presentaban en la numeraci6n de los
vasallos, y pedia que se Ie entregasen sin contar, en tanto que
e1 soberano determinaba e1 modo de resolveI'I as ; y agregaba,
que si hecha la numeraci6n era aprobada par el Monarca, que
daria firme y valedera; pero que si no obtenia aquella aproba
ci6n, devolverla el sobrante de indios, «como maravedises per
tenecientes a la hacienda y patrimonio del Rey». La Audiencia
mand6 entregarle, sin contar el numero de habitantes, los pue
blos de Cuernavaca, Acapistla, Yautepeque, Tepustlan, Quaste
pcque, Tehuantepeque, Jalapa, Utlatepeque, Quetasta, Tuxtla,
Tepeca e Iscalp;m, can sus tierras y aldeas, terminos y juris
dicci6n.

Par real cedula de 5 de Noviembre de 1529 se mand6 a Her
nan Cortes restituir la cantidad de dace mil pesos de oro que
en ocho anos habia jugado a los naipes. Eso mismo se dispLl
so respecto de otros que tambien habian jugado en aquel tiem
po can perjuicio de las cajas reales. Se contrista el alma al
considerar que el trabajo y hasta la vida de tantos hombres
fuesen invertidos en Jos vicios y devaneos de sus crueles se
nores.

• Las ideas sobre 10 justo y 10 injusto, dice el sefior Garcia
Pelaez, en concepto de los conquistadores y colonos, estaban
formadas partiendo del principio y fundamento de ser Justas
las gtlerras hechas a los indigenas: a consecuencia de esto, es
timaban justa la esclavitud de unos y la servidumbre de otros;
y siendo justo en su juicio 10 uno y 10 otro, no dudaban del
agravio que l'ecibian en que se disminuyesen los esclavos y
Jas encomiendas. De aqui es que las nuevas leyes eran inJun-



LIB. IV.-CAP. V~-NUEVAS LEYES: SUS EFECTOS 275

tas para los conquistadores, y justas a los ojos del Legislador,
ya que no 10 abolia enteramente.»

No era de extrafiar, pues, que las nuevas 1eyes fueran origen
de grandes perturbaciones, no solo en esta provincia de Nic8.
ragua, sino tambi€m en otros territorios conquistados, aun en
aquellos en que habia oro en abundancia, {) que ofrecian otros
ramos de riqueza, can que saciar la codicia de los conquista
dores. En Mexico se habian propuesto recibir de luto al Visi~

tador Tello, que lIevaba la comision de hacerlas ejecutar, y solo
las intluencias del Virrey Mendoza pudieron evitar esa demos
tracion ofensiva al soberano, a quien representaba el Visitador.
Este fue, par fin, recibido can respeto y a1ojado en el convento
de Santo Domingo; pero en seguida entraron los miembros del
Ayuntamiento, llevando consigo tan gran multitud de gente,
que no cabia en el edificio, sin embargo de ser espacioso. Tello
reprendio a los capitulares, porque en aquel acto hacian BU

reclamacion sin e1 debido comedimiento, y les previno que en
e1 Cabildo celebrasen una acta, en que expusieran cuanto cre
yesen conveniente a sus intereses. Asi 10 hicieron y expresaro!1
par medifJ de dos comisionados Ia atIiccion de los que se veian
en peligro de caer en la mise·ria par privarseles del servicio de
los indios; y decian que «aquellas leyes se habian hecho par los
que no habian visto los trabajos, hambres, peligros y sangre
con que los conquistadores habian comprado ague1 imperio para
la Corona de Castilla: que con ellas se les ponia en gran deses
peracion; y que habian sido hechas a instancias de unos pocos
religiosos, que can escrupuloso celo y oculta ambici6n, desea
ban arrogarse el imperio de la tierra».

El Visitador Tello hizo pregonar las Ieyes el siguiente dia,
en presencia del Virrey, la Audiencia y el pueblo, Al concluir
e1 preg6n, el procurador de la ciudad forma un gran alboroto,
abriendose paso por entre la multitud para presentarse ante
el ejecutor y demostrarle e1 descontento general; csto produ
jo buen resultado para c1 sindieo, porquc e1 Vh:;itadOl', C'J un U~·

zonamiento que hizo, ofrecio no ejecutar las leyes y cscribir fa
vorablemente al Monarca; it 10 que se adhirieron el Viney y el
Arzobispo. Dispusieron que dos comisionados fueran los con
ductores de Ia correspandeneia: estos representantes tuvieron
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que ir hasta Alemania, en donde el Rey se hallaba, y obtuvie
ron una orden, dirigida a1 Visitador, en que se Ie prevenia sus
pendiese la ejecucion de las leyes, mientras no se dispusiese
otra cosa.

Iguales alteraciones produjo en el Peru una ley que quitaba
las encomiendas a los culpables en las revoluciones de Pizarro
y Almagro. Todas las personas a quienes esa disposicion per
judicaba, se lamentaban del mal que sufrian, recordando sus
grandes servicios prestados en la conquista y la sangre que
habian derramado; y se horrorizaban al pensar en 1a miserIa
a que llegarian sus descendientes, si se les privaba del traba
jo de los indios, al que se consideraban can indisputable dere
cho, POl' haber eIlos, y no el Rey, conquistado el territorio. EI
Gobernador Vaca de Castro pudo apagar el incendio, que ya se
extendia pOl' toda la provincia, haciendose respetar y advir
tiendo a las municipalidades que tenian el recurso de suplica
cion ante el .f'loberano.

Un incidente dio mayores proporciones a1 descontento en
aquel reino. EI Virrey Vela, ejecutor de las leyes, mando que
se publicasen; embargo en Nombre de Dios el dinero producido
par las ventas de esclavos; dio libertad a los que habra en Pa
nama, y prohibio el servicio de indios que no fuel' a volunta
rio, moderado y pagado. Gonzalo Pizarro, que se hallaba con
finado en las Charcas, fue solicitado poria multitud para que
tomase la palabra en nombre de todos. Pizarro, que no era
orador, sino guerrero, tomo las armas y se levanto contra el
Virrey. Avisado Vela de este grave acontecimiento, no 10 cree
ni dicta providencias para ia defensa hasta que aquel se pose
siona del CU2CO y sc- apodera de la artilleria que habla dejado
el Gobernador Castro. La conducta observada pOl' este en la
cOllspiracion, infundio recelos en el animo del Virl'ey, quien se
consider6 facultado para apresarlo: asi 10 hi.zo, pero pronto
10 puso en libertad. No quedaron las casas en ese estado, por
que la Audiencia, movIda pOl' el mismo intel'es de los que te
nian indios, y queriendo posesionarse del gobierno, se declaro
contra el Virrey, 10 capturo y dispuso mandarlo preso a Es
pana, bajo la custodia de un DidoI'. Salieron de la capital con
direccion al puerto: el Oidol' entro en temores, porque conside-
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raba atentatorio el procedimiento de la Audiencia, y con la
esperanza de obtener el perd6n di6 libertad al preso. Esto pro
dujo nuevas complicaciones, pues el Virrey, reuniendo los re
cursos que estaban a su alcance, se propuso reCObrar su auto
ridad.

Informado el Rey de los acontecimientos de Mexico y ej
Peru, pOI' los eomisionados que envi6 a la Corte el Visitador
Teilo, autoriz6 a la Audiencia de Nueva Espana para que, con
el mejar conocimiento que tenia de los sucesos, dictase, sobre
el cumplimiento de las nuevas leyes, la determinaci6n que juz
gase mas prudente. Fueron tomadas en consideraci6n las dis
posiciones suplicadas; se suprimi6 la que prohibia la sucesi6n
de las encomiendas a la mujer e hijos de los poseedores y se
reformaron las que impedian los juicios sobre encomiendas y
las suplicaciones al Consejo. En adelante debian conocer de
las sucesiones las audiencias; y el Consejo, de las suplicaciones
en mas de seis mil pesos. Las otras leyes quedaron vigentes.

Con el prop6sito de calmar las disensiones del Peru, deter
minaron los procuradores mandaI' las provisiones ultimas al
Virrey Vela y comunicarlas a Nueva Granada para aquietar a
Popayan. No fueron enviadas inmediatamente a Guatemala;
pero las comunicaron pOl' reales cedulas de 20 de Noviembre
de 1545, 20 de marzo de 1546 y 30 de Junio de 47. Esas dis
posiciones no se notificaron oportunamente a Nicaragua.

EI Padre Las Casas, con el fin de asegurar la libertad de
los naturales, emprendi6 viaje en 1546, desde Chiapa, pasan
do pOl' Verapaz, .hasta la ciudad de Gracias, para tratar del
asunto con el Presidente y los Oidores de la Audiencia de los
Confines. EI viaje del Obispo de Chiapa fue combinado con otro
que al mismo tiempo hicieron los Obispos Marroquin, de Gua
temala, y Valdivieso, de Nicaragua. Unidos los tres prelados
pidieron la exacta ejecuci6n de las leyes para obtener la liber
tad de los indios; pero la Audiencia los recibi6 con desagrado,
olvidando que el establecimiento de ese Tribunal era el resul
tado de los trabajos emprendidos por Las Casas para que los
representantes de la Autoridad Real favoreciesen de cerca a
los oprimidos hijos del pais, contra la rapacidad de sus opre
sores.
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La Audicncia, con vista de 10 que pasaba en Mexico y el
Peru, fue muy medida al dictar sus providencias; y para pro
ceder con mas acierto, dispuso que el Oldor Quinones pasase a
Panama a residenciar a los Oidores de aquella Audiencia y dar
libertad a los indios peruanos, que aun eran tenidos en escla
vitud por los espanoles resldentes en la ciudad del Istmo; y que
el Oidor Herrera viniese a Nicaragua, para residenciar a Ro
drigo de Contreras. Este se prevlno contra las disposiciones
de la Audiencia encaminadas al cumplimiento de las leyes en
que se prohibia a los gobernadores poseer encomiendas, tras
pasandolas fraudulentamente, por escritura publica, a su mu
jer y a sus hijos. Herrera desaprobo esa enajenacion, y qui
tando a Contreras los indios encomendados, los incorporo a la
Real Corona.

En fin, para complacer de algun modo al Obispo Las Casas,
dispuso la Audiencia de los Confines, que el Oidor Rogel pasase
a Chiapa a practicar la tasacion de los tributos de aquella
provincia, en cumplimiento de las leyes adicionales de 1543. A
su regreso, el Obispo, siempre celoso pOl' el bienestar de los
indios, prohibi6 a los sacerdotes de la Diocesis la absolucion de
los que, negandose a obedecer las nuevas leyes, no hubiesen
dado libertad a los esclavos; y consider6 esa falta como un
caso de conciencia tan grave, que quiso reservarse la facultad
de absolver a los infractores de aquellas disposiciones, obli
gandolos it afianzar el pago de los danos y perjuicios.

Esa reservacion fue causa de un descontento general con
tra el Obispo de Chiapa, no solo en su grey, sino en todo el
Nuevo Mundo, segun la expresi6n de RemesaL Los obispos de
otras diocesis, el Visitador Tello, el Virrey de Nueva Espana
y varias personas de influencia por sus cOl1ocimientos, cen
suraban la disposicion en terminos bastante duros; pero el
mismo Remesal (Lib. 6.', cap. 5.') justificaba al senor Las Ca
sas, haciendo observar,que el desagrado nacia de los que no
tenian noticia de cuanto pasaba en el reino, y que la doctrina
del Obispo no era singular, pnes eI senor Marroquin, aun slen
do solamente Cura de Guatemala, habia abominado de la es
clavitud de Ins indios y predicado contra ella, siguiendo al Pa-
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dre dominico Fray Francisco Betanzos, que fue el primero
que trajo la doctrina.

EI senor Obispo Valdivioso regrcso fJ. Nicaragua de su ex
pedicion fJ. Gracias y fue recibido con desagrado pOl' sus fe
ligreses, con quienes tuvo varios disgustos y muy grandes con
Rodrigo de Contreras, pori. defensa que "quel hada de los
indios.

Dispuso eJ PreJado que su AlguaciJ y el dc la Inquisicion
usascn varas, 10 mismo que los alcaldes ordinarios; y como se
resisticsen estos en Leon y Granada, los declaro excomulgados
y puso cesacion a Divinis. Estas cuestiones eran en aquel tiem
po muy trascendentales, porIa exaltada rivalidad entre el cle
1'0 y los conquistadores, queriendo aquel regularizar pOl' me
dia de la doctrina el gobierno de los territorios conquistados,
y pretendiendo los ultimos explot:.r, sin ley ni regia, I"s rique
zas aunque fuesc extermillando I~. raza originari".

Pero aun el mismo Obispo, tan celoso pOI' el bien de los
pueblos. incurrio en una falta que Ie enajeno la voluntad de
Ia mayoria de los fieles; fue Ja de ser.alar al elera un crecido
estipendio pOI' las funciones de su millisterio.

Debe suponerse que los descontentos can las disposiciones
economicas del Prelado eran los espanoles, que atraidos po,' el
incentivo del lucro habian venido fJ. poblar estas tierras. Los
indios no tenian ni el derecho de quejarse: esa es la condicion
de los pueblos que se hallan oprimidos bajo la mana de hie
rro del despotismo.

El asunto se llevo al Supremo Consejo de Indias. La reso
lucion dictada pOI' este en 26 de febrero de 1548, ordenando aI
Presidente de la Real Audiencia que moderase el estipendio tie
los elerigos, da a eonoeer la justicia del reclamo.

Las disputas sabre esclavos preocupaban completamente la
atencion general. POl' una parte aparedan los defensores de
los indios. gestionando ante el Monarea y ante las audiencias
contra la odiosa e inhumana institucion de la esclavitud; y pOl'
otra parte, los encom"nderos, sosteniendo la posesion de los
indios como pl'opiedad que habian adquirido a costa de san
gre y sacrificios. Las intluencias de las antoridades empeiiadas
en la conservaci6n de la esclavitud, hacian vacilar el animo
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aun de los mas er.fono;adof; defensores d0 los infelices aborige.
nes; y solamente el ilustre Obispo de Chiapa permanecia fiel
e incontrastablc en Sil benefico apostolado.

Un tanto desaleni:ado 01 Obispo Marroquin escribia de Me
xico al Ayuntamiento df Guatemala, can feeha 20 de Julio
de 1546, In ca.rta que sigue: _·(AC{l lleg6 1a grita y escandalo
que ese SerlOI' Oidor causo con Sll llegada, percl6nelo n;os... Qui
siera yo, sdioref:i, que cuando se herraban los esclavos y se ta
saban los pueblos avoLuntad de cada uno, hubiera una grita de
estas para 1a pobre alma del que 10 hacia y consentia... Des
pues que llegue cada dia nos habemos juntado y se han tra
tado cosas mas espirituales que corporales. En 10 de los ,es
clavos y servi.cio personal de los indios, acordamos que no se
hablase y que los confesores se 10 oviesen pOl' no alborotar el
pneblo. El Obispo de Chiapa !lego algo tarde, y esta muy
manso y 10 estarit mas cada dia, aunque ayer quiso comenzar
a resping-ar y no se Ie consintio.» Martin de Guzman, veduo
de Gracias, en 23 de Agosto de 47, escribe al Ayuntamiento de
Guatemala 10 siguiente: -«EI CabUdo de esta ciudad ha es
tado preso en la carcel publica de siete a oeho dias, y esta
con prisiones y bien a recabdo, porque escribieron a los cabil
dos 10 que S. M. proveya y que enviasen sus procuradores, y
aqul todos juntos suplicasen. AyeI' les quitaron los grillos, Y
no se en 10 que los condenaron.» El Ayuntamiento de la pro
pia capital, al Presidente, en 26 de Setiembre de 48, escribe aSl:
-«Ill. sefior: esta eibdad ha sabido el mando que V. S. ha sido
servido de· haeer cerca de los esclavos, creyendo que en ello
se sirve aDios y a S. M.... Hallara V. S. que todo el bien y
ser de estas partes esta en el contento y asiento perpetuo de
los espafioles y en el poco de oro y plata que se saca, y no en
el contento y parecer de los religiosos, aunque su celo parezca
bueno y santo» (1).

Es 1:28:831'.\0 dar, aunque sea brevemente, una idea del
estado de agitaci6n en que se mantenian los animos porIa de
licada cuesti6n sobre esclavos. El Ayuntamiento de Guate
mala habia dirigido al Rey en 18 de Noviembre de 1539 un

(1) Garcia {,P1fiez-Tomo I, cap. XIV.
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me.morial en que exponia 10 sigaionte: -«Fray Ba1'lolome de
Las Casas, de la Orden de Santo Domingo, vino a esta tierra
puede hacer tres anos, y entre otras casas que nos ha pre
dieado y dicho, dice, que par la orden que V. M. a mandado
conquistar estas partes, no a sido conforme a la que S. A. man
do y que ansi ni V. M. a podido llevar sus quintos reales, ni
nosotros 10 demas que dellos avemas avido, y que todos somos
obligados a restituir 10 que ansi avemos avido y tenemos, y
ansi mesmo los esclavos que se han hecho, que no ova razon
para hacerlos y que los debemos ahorrar... SnpJicamos a V. M.
en 10 que dice este religioso, 10 mande ver y examinar, y con
suitar can los de Sil Consejo, y si es ansi sea servido mandar
noslo haeer saber, porque no sera V. M. servido, ni posible que
vivamos en esta tierra, ni las demas se conquisten, sino ha·
biendo venido mozos nos volvemos viejos y pobres.»

A tan alto grade habian llevado la vida sedentaria los con
quistadores y sus descendientes, que no reconodan la posibili
dad de servir al Rey, ni de vivir en America, sin tener escla
vos que labrasen Ja tierra, explotasen las minas y lIevasen el
peso y mantenimiento de sus senores. Los indios eran el ca
pital, los agentes' y los empresarios on toda producci6n. La
pobreza de los lugares en donde no habia abundantes minas,
como sucedia en Nicaragua, era consecuencia 'logica de un
orden de casas, en que para la feliddad y molicie de unos
poeos se consideraba necesario sacrifiear eJ trabajo y ann ia
vida de la generalidad de los habitantes.

EI Obispo Las Casas no toleraba los excesos oometidos por
los espafioles, y decia: «aun agora los que son mas ricas, es
pecialme'nte los que se jactan de conquistadores, tanta presun
ci6n y temeridad tienen, que apenas las justicias se pueden
valer can elIas».

La Audiencia, adicta a los poseedores de esclavos, manifes
taba al Rey, en un informe que Ie dirigio con fecha 31 de
Agosto de 1544: «En 10 que V. M. manda par su Real hordo
nanza que los indios esclavos se pongan en libertad, si los po
seedores no mostraren titulo como 10 poseen legitimamente, pa
rece que si la harden se guardase de nccesidad se daria la
libertad a todos los esclavos, porquc nil1g,,,,o podria mostrar
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titulo. EI conquistador que 10 ovo no puede mostrar otro ti
tulo, salvo averle avido en la guerra, e averse herrado pOl'
mandado de vuestros capitanes, pOl' las provisiones e instruc
dones que de V. M. han tenido, y no pueden probar que se
herro conforme a elIas, e desta manera todos los esclavos se
darian pOl' libres, de que se reerecerian grandes inconvenien
tes, porque· las personas que los tienen perderian sus hacien
das, que hay muchos que no tienen otra mas que los esclavos
que an comprado e la tierra vendria en pobreza e gran dimi
nucion.»

Sin escla.vos se perderan las haciendas, decia al Rey Ia
Real Audiencia. de los Confines; porque en aquellos tiempos se
ignoraba que la libertad del trabajo resume las condiciones en
que las fuerzas humanas se ejercen con mas utilidad y per
fecciona las facultades intelectuales y las eostumbres de los
pueblos.

Esa verdadera cuestion social de Ia esclavitud, iniciada
pOl' los religiosos de Santo Domingo desde loS mismos dias de
la conquista, mantenia a esta provincia en Ia mayor inquietud.
Los aborigenes erall obligados a trabajar en beneficio de sus
senores, y tambien a saerificar sus vidas en los campos del
Peru, cuyos conquistadores los compraban en grandes parti
das, para sostener la sangrienta lucha a que habia dado oca
sion en aquel reino el establecimiento de las nuevas leyes.

La sublevaeion de Pizarro contra el Virrey Vela, de que se
ha hablado anteriormente, se hizo formidable par el triunfo
de aquel caudillo en la batalla de Afiaquito. Mucha actividad
empleaban las autoridades para organizar un ejercito a 10 me
nos de tres mil hombres, ya que de Castilla no les lIegaba ni un
solo soldado can que sofoear la 1'evolucion.

Con el objeto de 1'eunir fuerzas contra Pizarro, vino a Ni~

caragua Melchor Verdugo y se puso de aeuerdo can la Audien~

cia de los Confines, la eual 10 comisiono para que hiciese el 1'e
clutamiento en esta provincia.

Juan Alonso Palomino, del bando de Pizarro, se vino en
persecucion de Verdugo, y habiendo arribado al puerto, man
do quemar un navlo en que habian llegado Diego Lopez de Z{I-
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llIga, Esquivel y otros, desterrados de Ia Ciudad de los Reyes
par el Capitan Lorenzo de Aldana.

Al saberse en Leon este suceso se Ileno de inquietud el ve·
cindario. EI Alcalde Biedma saHo con fuerzas, para impedir
que Palomino tomase tierra; pero cuando llego, ya este ha
bia desembarcado y posesionadose de un estero en donde se
apodero de algunos navios y caballos que alli habia. Palomino
volvio en seguida a su embarcacion, a la cual iban los del
lugar, sin cuidarse de la responsabilidad, con el objeto de ven·
derle las provisiones que el necesitaba.

La Audiencia de los Confines, temerosa de que e1 mov;
miento revolucionario se extendiese :i esta provincia, envi6 al
Oidor Pedro Ramirez de Quinones, para que dictase las medi·
das que juzgara convenientes al serviclo del Rey. EI viaje del
Oidor fue intitil, porque Palomino asi que hubo comprado 10
que Ie hacia falta, regreso a Tierra-Firme.

En media de tales acontecimientos, Verdugo levanto en Ni
caragua su fuerza, la que en cuatro barcos que habia construi·
do hizo salir pOl' el Rio de San Juan al Atlantico y se dirigio
a Nombre de Dios, Ilevando por capitanes a Nuno de Guzman
y a Rodrigo de Esquivel. Debemos juzgar que los pobres in
dios nicaragUenses del ejercito de Verdugo jamas volvieroll it
pisar el suelo de la patda. Todas las grandes calamidades pe
saban sabre los naturales de esta provincia: e·ncomiendas, tri
butos, esclavitud y ·guerras.

En Mexico, el problema de la esclavitud se resolvia de un
modo pacifico y racional. EI Visitador Tello, no queri.endo per
manecer en inaccion durante el tiempo que mediase entre las
ordenes de suspender los efectos de las nucvas leyes, y la vc
nida de los despachos del Emperador, se dirigio a la capital Call
cI proposito de reunir a todos los prelados de Nueva Espana
y a los hombres de saber, para tratar de aquel dificil asunto.
Concurrieron el Obispo de Chiapa y el de Guatemala; aunque
el de Nicaragua fue tambien citado, 110 asistio a Ia reunion, sir:
duda por las dificultades de tan largo camino.

Instalada la Junta, se propusieron cinco puntas, sobre lOR
cuales debia tratarse, y fuero" estos: la dignidad, senorio y
jurisdiccion de los' prIncipes indios cn sus estados: su aptitud,
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siendo infieles, para vivir en cuerpos de reillOS y naciones: que
el principado conferido sobre ellos pOl' el Papa no abolia los
suyos particulares: que fue concedido con cargo de la predica
cion del Evangelio; y que impuso la obligacion de no impe
dir a los indios su conversion a la fe catolica.

Fueron condenados en la Junta, segun dice Remesal, los po
seedores de esclavos, declarandose que debian poner a ostos en
libertad, so pena de mal estado. De las declaratorias se hicie
ron muchas capias, que fueron enviadas a todas las Indias.
Llorente, ell la Vida de Las Casas, expresa que esa reunion
de obispos 110 esta cantada entre los concilios espanoles, por
que la convocacion no fue hecha segun las reglas canonicas y
JlOl'que las aetas no fueron sometidas a la aprobacion de la
Corte romana; perc que, no obstante, ella no fue menos un
verdadero Concillo, pOl' el caracter de sus miembros y poria
naturalem misma de las materias discutidas.

Aunque no fueron enviadas aRoma, observa el senor Gar,
cia Pelaez, elias fueron dadas en cumplimento del breve expe
dido pOl' Paulo III, a 10 de Junio de 1537, en que dice: -«de
terminamos y declaramos, que los dichos indios... en ninguna
manera han de se,' privados de su libertad y del domiuio de
sus bienes... y en ninglm modo se deben hacer eselavos, y si 10
contrario slicediere, sea de ningun valor y fuerza». iMonu
mento, exclama ef mismo Llorente, que siempre honrad. la me
moria de este Pontifice!



CAPiTULO VI

Conjuracion de los Contreras.

1550.

Hodrigo de Contreras se dirigc a Espai'i",.-Solicita ia revocaclOn de 1<1:::
6rdenes dictadas contra sus interescs poria Aucliencia.-Aprobaci6n qUl'
dio ol Consejo de Indias ,1 aquellas disposiciones.-Enojo de los hijos
del ex~Gobernadol' contl'U las autol'idadcs de esta provincia.-Invitu
ciones que redbieron de parte de los desterractos del Peru para rehe
larse.-Trabajn" de Juan Bermejo en cstc scntidO.-Hernando de Con
treras se resuelve a encabc1ar Ia conspil'aci6n.-Sule de Gt',wada y Be
dirige Ii Leon en campania de otros.-Heune en csta dudad ii varios
soldados pat'a proponel'les la revolucion.-Asesinato del senor Obispo
don Antonio de Vald1vieso, ('omeUdo POl' Hernando de ContlTras.-Los
revolucionarios oeupan el puerto del Realejo. despues de 8~lqll('ar fI
Lenn.-Juan Bermejo pasa ,1 Granada a reunir gf'nl(' Y ro!li:\l'.-S<' .iun
tan en dieha ciudad ciento veintc hombres pm'a l',,:,:[:-;til' {( J08 I'l'volu
cionarios.-Pronunciamicnto de las fuerzas de af!l\l·l1l.l plaza (On 1'<.]\'01'

de Bermejo.-EstF ocupa In cindael y onvia a un .soldado lIamaelo Sal
guero a posesionarse de Nieoya.-Sale Bermejo ,le Granada, acomp:I'
fiaelo de Pedro el'! Contreras.-Los alcaldes ele aquclla poblacion enyian
aviso al Presidente Gasca. de 10 que ocurria en Nicaragua.-Causd>'
que l1ab[an obligado a Gasea a dirigirse a Panama.--Sus pl'ecaucione~

para custodial' una cantidael de dinero perteneeiente al Rcy.-Bermejo
y Pedi'o de Contreras se juntan can Hernando en el Healejo.-Cw·i]
era el plan que proponia el nrimct'o de esos caudillos.-Detcrminan
ataear a Nombre de Dios y a Panama.-Se eneaminan a Nicoya paril
reunirse can Salguero.-Salen todos can direcci6n a. Panama.-Su ]]('.
gada a la isla de las Pcrlas y providencias Que aJ][ dictaron.-Al'riban
al Anc6n, en donde toman algunos navios.-Desembarco de Hernando
en Panama.-Envia a Salguero en seguimicnto de -Gasca.-SaQucan lo~

revolucionarios la ciudad y captul'an a varias personas.-Crimir:,\l('~

pl'op6sitos de Bermejo.-Sale Hernando de Panama en J)ersecuci6n dl'
Gasca.-Bando dictado pOl' Bermejo en aquella ciudad.-Sale estl' cau
dillo de Panama para reunil'se a Contreras.-EI Obispo y otras PCl'SO,

nas organi7.an un plan de defensa.-Notician Ii Gw.,ca Ia persecuei6n
de que es objeto.-Sabe Bermejo que los de la ciudad se nroponen re
sislit'.-Ponc esta circunstancia en conocimiento de Contreras.-LJama
<.{ Salguero y regresa con su tropa para atacar a Panama.-·C6mo estaba
organizada l~ fuerza de la ciudad.-EI Capitan Cianea sale al campo can
el objeto d(' ataear a Salguero.-Regresa al saber la proxima llcgada
de Bermejo - -'Alarma de la ciudad y preparativos de defensa.-Inten
tcm las aut('lridpdes reales apresar e1 navio de Pedro de Contreras.-
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Acomctl' Ikrnll'jo a In ciudml Y Sl' vc obligatio a l'ctil'ilI'Sl'.-Avisa a
Henwndo eual es su "itU<tC'i611 y 10 invita Ii l'l'unir"e.-IklE'l'mina clal'
fuego a In ciudad.-Llega cstc pl'oyecto a noticia (1I~ los llahitantes.
Emp,,-,flO (ic Arias de Acevedo pm saEr al campo a comuatir contra
HCl'lllE',io.-Oposicion que tuvo pse Pl'Op68itO.-Acogen los dcfcl1sol'es
de la pla%il el proyecto de Acpve(]o.-li';sle '-Irma trcscientos hombres y
sale con elIoS.-Desaliento de los rcvolucionarios al vcr a las fUC'I'Zi.1S
1'C';:t!C's.-Bernwjo OClIDH 01 cel'l'O de MatanzH Y ordena sus tl'opas para
ja batalJa.-OpOl'lUna'llcgada de Salguero al C<'Impo de los inVHSOl'CS.

Amhos ejercitos dan principia a la lucha.-;\,IllC'l'te de Castcll,mos, Rei
nales y l\Iariana, perteneeientes ,1. l<ls fucrzas reale.s.-Dificil sitlwci6n
en que estas se encontraban.--ErrOl' que cometi6 Bel'mejo,-ValOl' Y
actividad de Accvedo.-Los de la C'iudad cargan can animo y del'rot,m
completanwnte a sus cnemigos.-MlIeI'Cll Hel'mejo. Salgucro y Bena
videS.-Hesliltados de la batalia para las fm'J'Z,lS reales.-Lo que habi<)
11ec110 entre tanto Hernando de Contl'ercls.-Sabe cl de:'mslre ocul'l'ido {i
sus compafleros.-lntenta o]1)I)(11'('«I'SC en los navios de fill hel'mano Pc
dro.-Este da vuclta pOI' In punta de I-liguel'<\s y l'S pcrseguido pOl' los
de Panama,--I-Iuye can algunos soidados.-EI I'esto de Sll tl'opa Be pro
I111I1cia en favor de IOfi defenfi01'l"S de ]a dudml.-l:::stos Ie persiguen. y
capturan 6 veinticinC'o 6 treintn f'l(·iosos.-Dcsaparecimiento de 10"
hermanos Contrf'l'as,-('onjetUl'ilfi ,W('lTCl dt' su parnd('l'o.-Rcflpxi6n fi
nal sohre ('staR sU('('SOS,

EN el capitulo anterior se dijo que el Lie. Herrera, Oidor
de la Audiencia de los Confines, desaprob6 el traspaso hecho
por el ex-Gobernador Rodrigo de Contreras en su mujer e hi
jos, de los esclavos que poseia en contravenci6n de las nuevas
leyes, y que los incorpor6 en la Real Corona. Se dijo asimismo
que la Audiencia habia aprobado la disposici6n del Oidor; aha
ra resta agregar que Contreras, para defenderse del cargo que
se Ie habia hecho, se fue a Castilla, pero par muchas diligen
cias que hizo para lograr que se revocara la determinaci6n re
ferente a sus esclavos, y algunas otras, nada pudo conseguir, y
antes bien, todo se aprob6 y confirmo en el Consejo de Indias.

El mal exito de las gestiones del padre encendio la calera
de los hijos; y Hernando de Contreras, en quien el resenti
miento babia salida fuera de medida, comenz6 a mostrarlo,
anunciando su proyecto de sublevarse contra las autoridades
de la provincia. Hernando era valiente, y de poco necesitaba
para lanzarse en una empresa que seria origen de Bli Tuina.

Nicaragua era el punta a donde se dirigian los desterrado~

delincuentes del Peru y Panama, culpables de los trastornos
ocurridos recientemente en aquel reino. Amigos de novedades,
acostumbrados a vivir de rapifias y deseosos de encontrar una
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ocaSlOn oportuna para vengarse de sus enemigos, ofrecian a
Contreras sus servicios, protestandole que 10 tomarian par
caudillo; pero 10 que deseaban era el levantamiento de fuerzas
contra el Peru. Can ese proposito, ofrecian al hijo del ex-Go
bernador absoluta obediencia y procuraban persuadirlo de que
no habria quien les resistiese, porque ademas de que los ani
mos estaban prontos a cualquier desorden, recordarian que era
nieto de Pedrarias Davila, cuya memoria conservaban con gra
titud en aquella tierra par la gran parte que habia tenido en
su descubrimiento.

EI que mas se empeiiaba en esas intrigas era un soldado,
llamado Juan Bermejo, noble, natural de Segovia de Espaiia,
y uno de los mas notables desterrados del Peru, por su repu
tacion de valiente. Para comprometer a Contreras en sus pro
yectos, Ie ofrecia grandes beneficios: Ie referia las subleva
ciones de aquel reino, y censurando el mal gobierno de Pi
zarro, Ie aseguraba que con mejor conducta, aun conservaria
tan poderoso imperio, sin que el Rey tuviera fuerza para qui
tarselo.

No se limitaba Bermejo a tentar la ambicion del joven Con
treras, sino que procuraba extender sus infiuencias al il..llimo
de todos los habitantes de esta provincia, diciendoles ({que se
rian ricos y estimados, y que aqui se hallaban pobres y menos
preciados; que tuviesen valor, pues se les ofrecia para ello
gran ocasion».

Hernando de Contreras, que era naturalmente ambicioso y
amigo de la bulla, se encendio en ira y comenzo a comunicarse
con Bermejo y otros conspiradores sobre 10 que deb!a hacer
se, revelandoles el odio que eJ, su padre y su hermano Pedro de
Contreras tenian al Obispo, don Fray Antonio de Valdivieso,
residente en Leon, por la proteccion que daba a los indios.

La que aquellos hombres perdidos querian era conquistar
se la voluntad de Hernando: procurando aumentar su colera y
colocarlo en la necesidad de acaudillar la sublevacion que pro
yectaban, Ie aconsejaron diese muerte al Obispo, como un me
dia eftcaz de alcanzar el gobierno de este pais, empresa que
llevarian a feliz resultado can tanta mayor facilidad cuanto
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menor fuese el numero de personas respetables que pudien
estorbarla.

Contreras, re.suelto a consumar ese crimen, se propuso r·
unir armas, y Bermejo, creyendo que ya era tiempo de m,
verse, dedicose it prevenir it sus companeros bajo la mayor r,
serva. Hechos los aprestos, salio Contreras de Granada, qu
era el lugar en donde ocurria todo 10 relacionado, para la ciu
dad de Leon, en compania de muchos conjurados, y dejand<
en aquella ciudad it su hermann Pedro con la madre, dona Ma
ria Penalosa, para no infundir sospechas, sobre el objeto d'
su partida.

Llegado it Leon, convido it unos soldados para que fuesen it
su casa it oir una musica con que deseaba divertirlos; y estan
do reunidos los convidados y los que con el habian hecho el
viaje, les represento la miserable existencia que en esta tierra
llevaban; la estrechez en que los soldados vivian; la opresion
que ejercia en la provincia la Audiencia de los Confines, y
el poco remedio que habia para dar termino it tanta desventu
ra; y concluyo diciendoles que para salir de esa amarga situa
cion, €I querla tamar Ia iniciativa, pm:s pOl' el bien de los es~

panoles aqui residentes, se hallaba resuelto it derramar su san
gre. Salio precipitadamente al terminar la arenga para cum
plir su proposito. Algunos de los concurrentes, conociendo que
podia haber una lucha, quisieron ir a sus casas para armarse,
y otros, aunque de mala gana, 10 siguieron, pero sin el entu
siasmo de que el estaba poseido, sin duda porque en ellos no
obraban las mismas causas de resentimiento y de ambicion.

Conociendo Contreras la frialdad de sus companeros, los
amenazaba con castigarlos como delincuentes, diciendoles que
no ienian necesidad de otras armas, y dio orden it Bermejo de
quitar la vida al que no 10 siguiese. Entro repentinamente en
casa del Obispo, quien sospechando 10 que podia sucederle, quiso
ocultarse, perc no tuvo tiempo. Contreras 10 encontro en uno
de los carredores del edificio que habitaba, y Ie dio de puna
ladas, hasta dejarla muerto, 01 dia 26 de Febrera. Este vir
tuoso Prelado, victi.ma de BU arnor f1 los indios, lnostro al IllO
rir mucha entereza y canformidad can su suerte (1).

(1) Herrera-Doc', XlfT, lib. VI. C[\p. V.
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Dado el primer paso, ya no ten ian los sublevados pOl' que
contenerse en su carrera de crimcnes. Saquearon la casa del
Obispo y salieron poria ciudad, gritando, lih€ortad., l,iva d. p"h,
,;;'pe Gontn"as; saquearon tambien la caja real, y can gran pri
sa buscaron caballos y armas y reunieron gente para aumentar
~ll llumero.

Temiendo Hernando que Ilegasen a Granada las notidas (It'
10 que habia pasado en Leon, y capturasen a su hermano Pc·
dyo, Ie anticipo un aviso, Y dispuso que cuarenta hOnlbl'es il
caballo y bien armados, se dirigiesen al puerto del Realcjo ,\
ocupar dos navios que a1l\ estaban fondeHdos. Se traslado in
mediatamente a ellos, y considerimdose ya segura, mand6 {,
.Juan Bermejo que pasasc II Granada II l'ecoger los amigos y
l'obal' todo 10 quc pudiese.

POl' fin se supo en aquella ciudad la muel'te del Obispo y
ios pormenores de la rebelion. Se anuncio tambien la lIegadd
de Bermejo, y temiendose que llevara mayor numero de tropa
de la que habia en 1(\ guarnicion, se rpunieron ciento y veinte
personas bien lnontadas, para resistir, entre la~ cuales se ha·
Haba Pedro de Contrel'as, pOl' consejo de la madre, y como Co
mandantc el Capitan Carrillo.

Se acereo Bermejo a Hquella ciudad, y como si hlibieralJ
estado de acuerdo todos los que "parecian dispucstos II la de·
fensa, se sublevaron escandalosamente, dieron muerte II CatTi·
110 y {l otros e hirieroll it cinco 6 sels individuos mas. Se jun
taron II Bermejo, eJ cual con 1a fuerza reullida ocupe. la ciu
dad y mando a un soldado, lIamado Salguero, que con treint"
hombres armados de arcabuces tomase el puerto de Nicoya. ,v
recogiese g-ente, arma~ y dinero.

Sali6 Bermejo de Granada COil los que qllisiet'Oll scgllirlo>.
lIevalldo II Pedro de Contreras, sin que las lagrimas de dona
Maria Penalosa pudicran estorbarJo. La desconsolada ma
dre lIamaba II grandes voces al bijo y a sus companeros, dicien
doles que aquellos atcntados Ilinguna honra podian acarrcar·
ies, sino infamia y tralJajos.

Los alcaldes y regidores, asi que se vieroll libres del I'cli
gro. armaron una fragata y pOl' el desaguadero dieroll aviso de
io que pasaba, al Presidente Gasca, que se hallaba en Nombre
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de Dios. Varias causas referentes al servicio obligaron a Gas
ca a dirigirse a Panama; pero su principal objeto era euidar
de un millon y cuatrocientos mil ducados que se proponia en
viar a la Corte de Espana. Teniendo que tardarse la Armada
que debia llegar de Castilla para conducir el tesoro, quiso dar
a este las seguridades necesarias contra toda tentativa de
asalto, y mando que con la mayor diligencia se refmase Irt
polvora y aderezasen las armas que habian traido del Peru con
ese mismo objeto: preparo la artilleria; recogio diecinueve na
ves grandes y proveidas de armas y municiones de dos tlotas
que habian quedado en Nombre de Dios; alisto ciento cincuen
ta hombres del Peru, bien armados y dispuestos a defender it
todo trance la Real Hacienda; embargo todos los navios que
estaban para partir a Espana 0 a las islas inmediatas, y con
la gente que ellos tenian, pudo reunir cuatrocientos y cincuen
ta hombres de pelea.

Esa era la situacion en que se hallaban Panama y Nombre
de Dios al mismo tiempo en que ocurria la sublevacion de los
Contreras. La casual llegada del Presidente Gasca con gente
aguerrida, buenas armas, regular flota y abundantes municioc

nes de guerra, coloco a aquellas ciudades en estado de defensa.
En tales circunstancias llego a Nombre de Dios la goleta que
por el desaguadero habian enviado los alcaldes de Granada con
el aviso de la muerte del Obispo y subsiguientes desordenes.

Juan Bermejo, que ya habia tenido noticias del punto en
que se hallaba Hernando de Contreras, se dirigio con sus com
paneras al puerto del Realejo, en donde juntos los sublevados,
conferenciaron sobre 10 que debian haccr. Bermejo aconse
jaba a los dos hermanos, que sin tardanza partieran de esta
tierra, de la cual, siendo pobre, ningun provecho podian sacar.
Sus reflexiones cran justas. Si damos tiempo, les decia, la
Audiencia de los Confines enviara tropas de Guatemala y Hon
duras y nos arrebatara, con un triunfo seguro, todo el fruto
que debemos sacar de uuestra empresa. Les daba a conocer.
que el fundamento principal del bien que esperaban consistia
e'1 apoderarse de Panama y Nombre de Dios; pero que tan im
portante victoria dependia de la celeridad que empleasen para
llerrar antes que las noticias de 10 que por aqui pasaba: que no
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estando aquellas ciudades preparadas para el combate, serian
suyas a poca costa, y que de alii subirian al Peru, en donde,
por el nombre de Pedrarias, por el descontento general de los
habitantes, por la vida libre que llevaban y porque el vulgo es
siempre inclinado a toda novedad, desde su llegada serian bien
recibidos. Bermejo era impetuoso, decidido y tenaz: sLl espe
rar replica a 10 que acababa de exponer, ocupo con los suyos
dos navios, quemo otros que fondeaban en el puerto, para que
no los siguiesen 6 fuesen it dar aviso, y se encamin6 hacia Ni
coya con el plan de juntarse a Salguero y aumentar su tropa
con la que este hubiese reunido. En efecto, Salguero tenia se
senta h01nbres, y todOB Be enc"lminaroll a Panama con cuatro
embareaciones. Llegaron a la Isla de las Perlas, en donde to
maron otras dos fragatas que alii estaban, e hicieron nuevos y
convenientes arreglos en la distribucion de la tropa para acer
carse con seguridad a las ciudades que se proponian asaltar.

Hernando de Contreras y Juan Bermejo, jefes principales
de la expedicion y los mas comprometidos en Ia carrera de cri
menes que llevaban, tomaron una de las dos fragatas, y las
otras Pedro de Contreras con un numero considerablc de sol
dados. Fueron a surgir aI Ancon, que se halla it media legua
del puerto, it donde llegaron it las dace de ia noche del do
minp,'o veinte de Abril de 15!)O.

Tomaron en el puerto cuatro 6 cinco navios, uno de los
clla!es estaba bien armado y pertcnecia a doiia Maria Pellalos".
circunstancia que da a conocer que el plan de la Buhlevacioll
era antiiSuo, pero que Ia anticipo el carhctcr fogoso nc Her~

nando, a~·uijoneado porIa impetuosa ambicion de Bermejo. p{~~

dro de Contreras se paso a ese navio.
Hasta entonces In suerte habia favoreeido a los subieva

dos, quienes poseidos de Ia 111ayor confianza se propuBieron llE:'
val' adelante su atrevido proyecto. Tomadol::i los IHtvioG, sali6
Hernando a tif:rra con den hombres, y al1i tuvo notieias po
si.tivas de los preparativos de defenfla que habia hecho el Pn.:'"
sidente Gasca, del lugar en que cstc se hallaba y de !a gran
S'.lmn de dinero que tenia bajo SlI custodia. Los dc Pananu1.
cr':,yendo que la fllcrza de los revolucionarios era muy (:01181
derahle, TJor cl numero de naves can que se prescnt:dJRn y pOl'
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~l arrojo de salir a tierra temblaban de miedo, previendo la po
sibilidad de ser presa de aquellos forajidos,

Los informes obtenidos sabre la situacion de Gasca, sugi
.deron a Hel'l1ando de Contreras el plan de campana que deb!a
adoptar. Envio a Salguero can veinticinco arcabuceros tras
el Presidente, a la Casa de Crnces, para tomar los caudales
que pudiese e impedir que se supiera en Nombre de Dios 10 que
ocurria. EI mismo se introdujo en la ciudad de Panama Call
toda Ia tropa restante, que seria de doscientos cincuenta y
cinco hombres; y sabiendo que el Gobernador Sanchez de Cla
vijo acompanaba al Presidente, hizo saquear la casa de aquel
y capturar al Alguacil Mayor, Rodrigo de Villalba. Como 110

encontro resistencia que Ie impidiera la libre accion para el
robo, principal objeto que lIevaba en mira, se en~amino a casa
del Doctor Robles, en donde habia hospedadose el Presidente
Gasca. Supo en ella que dos dias antes habia este partido
fuera del lugar, y entollces se decidio a vagal' pOI' las calles.
saqueando toflas las casas en que consideraba haher intereses.
v gritando, libel'tad, viva el PTi,wipc. Contre1'Us.

Dueno de la ciudad, eapturo aI Obispo, al Tesorero Juan
Gomez de Anaya y it Martin de Marchena. Bermejo, insistien
do en su criminal proposito de aeabar con todos los hombres
de respeto que de algun modo pudieran estorbar sus depI'eda
ciones, queria ahorear a los presos; pero 10 contuvieron las
reflexiones de Hernando de Contreras y ciertas palabras ame
nazantes con que algunos soldados daban a conocer su deseon
tento. La moderacion de estos produjo el disgusto de otros.
adictos a Bermejo, y la exaltacion crecio tanto, que poco falto
para que los revolueionarios se despedazasen entre si mismos.
Bermejo hizo jural' al Obispo y it los demits capturados, que
uo Ie sedan contrarios; y no habiendo podido encontrar las
armas de la ciudad, pOI' haberlas ocultado Martin de Marche
na, t!'Hto de recoger las de propiedad particular y de reunir
caballos y mulas.

L,' ,,"tividad de Hernando era propia de un buen caudillo ~'

diglla de otra causa que no fuera la del asesinato y el pillaje,
Al siguiente dia salio con cuarenta arcabuceros en persecucion
de Gasca, dando la vuelta pOI' Capira, y ordeno a Bermejo.
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Maestre de Campo en la tropa de los conjurados, que dictase
algunas disposiciones para asegurar el exito de la empresa, Y
que despues 10 si~·uiese.

Bermejo publico uno de aquellos bandos crueles, que siem
pre dictan los revolucionarios, cuando no reconocen leyes, ni
superiores, ni respeto alguno. En el declaraba, bajo pena de
muerte, que todos estaban obligados a presental' las armas
que tuviesen y a formal' en las filas de la revoluci6n. Sal i6 en
se~'uida con su fuerm para juntarse a Contreras, llevando
preso a Juan G6mez de Anaya; pero no dej6 guarnici6n en ]a

ciudad, pOl' haberle parecido que estando los hab;tantes desar
mados, se hallaban impotentes para organizar alguna resis
tencia.

Sin embargo, no fue asL a poco de haber salido los faccio
sos, reunieronse el Obispo, Arias de Acevedo, Palomeque de
Meneses, Hernando Cabrera de Cordoba, Martin Ruiz de Mar
chena, Pedro de Salinas, Mateo Ruiz de Lucena y otros, los
cuales trataron de ponerse en armas, con la esperanza de que
no pasando de doscientos los sediciosos, bien podrian resistir
les y evitar nuevas desgracias al vecindario.

Arias de Acevedo despach6, via directa, a un sirviente suyo.
de apellido Lozano, para que tomando la delantera a Hernan
do de Contreras, diese aviso al Presidente, que se hallaba en
Nombre de Dios, de que el enemigo se dirigia a ese lugar. En
vi6 tambien pOl' otro camino ados negros con la misma noti
da, y todos pudieron llegar antes que Contreras, aunque e)
Presidente ya estaba informado de"odo y preparado para Ull
encnentro.

Una casualidad, de las que nunca faltan en lances de esc'
genero, aceler6 el desenlace de los acontecimientos.

POI' no haber podido seg-uir a Bermejo, dos de sus soldados
habian quedado escondidos ell Panama. Sali6 oeuItamente uno
de ellos a dar aviso a su jefe, de que la ciudad hab,a levantado
la voz en favor del Rey, y se hallaba en armas. Para los re
volucionarios ese acontecimiel1to podia tener la mas funest8
trascendencia, porque sin el punto de apoyo de aquella abaste
cirla poblaci6n, ademas de quedar con un enemie-o ii reta<;nar
dia, carecerian de los muchos recursos que de ella podrian sa-
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car. Inmediatamente noticio Bermejo a Contreras 10 que suce
dia, advirtiElndole que cubriese los pasos de Capira y el Boque
ron, para que por esos puntos no enviasen 'luxilios de Nombre
de Dios a los de Panama; y determino regresar a esa ciudad
para recobrarla y castigar a los que pretendian hacerle resis
tencia. Con el objeto de aumentar su tropa llamo a Salguero.
Bermejo pensaba que podria embarcar 10 que habia saqueado,
y espel'Sr a Contreras en Panama, como se 10 tenia ofrecido.

Por su parte, los de la ciudad activaban los preparativos
de defensa, considerando que pronto serian acometidos por
Bermejo. Al toque de las campanas acudieron los que se ha·
bian ocultado, y se reunieron en numero comO de trescientos.
aunque no todos habHes para el combate, sino solamente cien
soldados de los que habian llegado del Peru con el Presidente
Gasca. Nombraron por Capitan General a Martin Ruiz de Mar
chena, Y por Maestre de Campo a Castellanos; dieron el nom
bramiento de capitanes a Pedro de Salinas, Crist6bal de Cian
ca. Palomeque de Meneses y Juan Lares; y aeordaron fortifiear
Is plaza, armar a los negros con palos largos, tostadas las pun
tas, y alistar muchas piedras en las ventanas de las casas.
Dispusieron, en fin, que las mujcres, los enfermos, los ancia
nos y los ninos, se refugiasen en la Iglesia.

La tropa con que contaban estaba ansiosa de empezar la lu
cha contra el tirano, que asi llamaban a Contreras; y anima
do de ese deseo, el Capitan Cristobal de Cianca pedia a su jefe
10 enviase con cuarenta soldados en persecuci6n de Salguero.
Comprendieron desde [uego que era inconveniente esa division
de la fuerza; pero tanto insto Cianca, que se 10 permitieron.

Emprendio su viaje, saliendo de Panama al anochecer, y
tomo el camino de las Cruces. No muy lejos se encontro con un
portugues, quien al conocer que se hallaba entre tropas del
Rey, informo al Capitan de que los rebeldes que iban a Nom
bre de Dios, esto es, Bermejo y su gente, regresaban a Panama.
Semejante noticia hizo conocer a Cianca 10 peligroso que ha
bra sido su movimicnto; y considerando que la ciudad podia
~er asaltada. y necesarios para su defensa los cuarenta hom
bres que llevaba, con la voluntad de todos sus companeros
regresoJ para remcorporarse a lit tropa de su jefe.
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EI rumor de las eampanas, repieadas para reunir gente,
como se ha dieho, habia llegado al navio en que se hallaba Pee
dro de Contreras, quien deseando saber 10 que eausaba aquella
novedad, mando un bote eon algunos soldados y negros, que
fueron eapturados pOl' los de Panama, Aquella misma noehe
dispusieron estos armar tres bareas para apresar, empleando
alguna astucia, el navio de Pedro de Contreras: easi 10 habian
oeupado, pero sintiendolo este, hizo eortar prontamente las
amarras y salio del puerto de Perico, para esperar a cierta
distancia, con las otras naves, a su hermano,

May a tiempo llego a Panama el Capitan Cianca, [lorque
estando deseuidada Ia tropa, sus notieias produjeron la alar·
rna: luego se pnipararon para la defensa, colocando cuerpos de
guardia y centinelas en los lugares convenientes, No tardo
Bermejo en aparecer con la resolucion de emplear todo esfuer·
zo para oeupar Ia ciudad, eontando con la buena disposicion
de su gente, a la cual arengaba, dieiendole: «Que no dudasen
de Ia victoria, pOl'que los hombres de Panama eran viles y de
[loco provecho; que al primer acometimiento habian de vol·
vel' las espaldas, y que ganada la ciudad, asegurar;an 10 que
era el total fundamento para llevar adelante sus designios, que
iban solamente eneaminados al bien y Ia riqueza de todos, que
~in duda les prometia, y aseguraba que serfan los mas felices
y rieos hombres del mundo. >

Aeometio a la ciudad proeurando asaltar los puntus forti·
ncaclos, hasta subir e1 mismo can algunos soldados a la trin
chera que defendian Palomeque de Meneses, Juan Cabrera de
Cordoba y Mateo Ruiz de Lucena; mas aunque uso de todo su
esfuerzo, la resistencia [ue grande, a 1a que contribuyeron efi
ca?mente los negros, arrojando sobre el enemigo una llnvia de
piedras, y obligandolo, pOl' fin, a retiearse; 10 que hizo en bue·
na formacion, llevando la tropa muy unida, para que los de
Panama. que podian pcrseguirlos, no los alcanzasen en des·
orden.

Hieo alto en e] rio de las Lavanderas, que carre a un cuarto
de legua de la eiudad, dejando dos muertos de los suyos y
eonduciendo varios heridos; y como algunos de la tropa mos
t,'ascn gran desaliento, porquc no csperaban la rcsistencia que
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con tanta bravura hacian las fuerzas del Rey, dio aviso Berme
jo a Hernando de Contreras y a Salguero, de la situacion en
que se hallaba, y los insto a que se reuniesen todos 10 maB
pronto posible.

Conociendo Bermejo que para alcanzar los fines que se pro·
ponia era necesario ocupar a Panama, y viendo que su tropi,
no habla perdido enteramente el animo con el reves sufrido,
determino acometerla en la siguiente noche, dandole fuego pOl
cinco 0 seis partes y procurando la entrada por dos 0 tres
Pensaba, no sin conocimiento de 10 que generalmente aconte
ce en esos casas, que los vecinos ocurririan a salvar sus casas.,
los mercaderes sus tiendas y almacenes y todos a poner a cu
bierto del fuego sus mujeres e hijos, y que mientras tanto, &1
con sus soldados recorreria los principales puntos del lugar.

EI proyecto fue acogido con general aplauso, y todos ju
raron hacer 10 posible porque no quedase con vida ningim ha
bitante mayor de doce aiios.

Bermejo, que en aquellas circunstancias no trataba a los
soldados como jefe, sino como simple compaiiero, hablaba fa
miliarmente con ellos acerca de su plan; y de ese modo !lego [1

saberlo el Tesorero Juan Gomez de Anaya, a quien todavia
tenlan preso. Este ordeno a un negro suyo que con disimulo se
huyese y lIevase a Panama el aviso del atroz proyecto que lOB
enemigos habian combinado.

La tropa de los rebeldes se dirigio a una hacienda de ga
nado, que se hallaba a media legua de la ciudad, en donde, pOl'
ser sitio fuerte para una resistencia en caso de sorpresa, se
proponian los caudillos dar de comer a la gente.

Con el aviso enviado por Anaya, se reunieron todos los je
fes de las fuerzas que defendian la plaza, para conferenciar
sobre el plan que debIan adoptar, considerando segura y pro
xima la invasion.

Arias de Acevedo opinaba, que debian salir al campo para
combatir con el enemigo, porque esperimdolo en la ciudad,
era peligroso que efectuase el inhumano proposito de incen
diarla, y porque los rebeldes, al ver esa resolucion perderian
el animo, mientras que los soldados propios se verian en Ia
necesidad de pelear brazo a brazo, y no tras las trincheras,
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donde aun los mas animosos se esconderian, como acontecc
princlpalmente de noche; y decla tambien, que saliendo al cam
po, darian la batalla a la hora que a ellos conviniese y la tropa
pelearia a vista de sus jefes, 10 que es un estimulo poderosc
para el soldado. A este parecer se adhirieron Marchena, Cas
tellanos, Palomeque de Meneses, Juan Cabrera de Cordoba.
Mateo Ruiz de Lucena y Pedro de Salinas, hombres todos de'
animo esforzado y de quienes dependia el buen exito de 1&.
defensa.

Eran de opinion contraria el Obispo, el Dr. Meneses y algu
nos mas. Exponian como l'azon de su parecer, que el auxili0
que segun sabian les enviaba Gasca de Nombre de Dios, es
taba para lIegar, y que era mas prudente permanecer a la de
fensiva que exponerse a perder la batalla. Decian que asi como
habian defendido la primera vez la ciudad, la defenderian la
segunda, y con mayor seguridad de veneer, pOl' el aumento
de fuerzas habiles para el combate.

La discusion quedo pendiente, y en la tarde de ese mismo
dia volvieron a juntarse para resolver 10 que debian hacer. EI
primero que tomo'la palabra fue Arias de Acevedo, quien para
reforzar los argumentos que habia presentado en la reunion
anterior, dijo: que las casas de la ciudad eran todas de tablas
y canas, y algunas cubiertas de paja: que dandole fuego pOl'
diversas partes, seria dificil apagarla, y mas todavia si efec
waban de noche el incendio, teniendo ellos al mismo tiempo.
que tomar las armas y pelear para defenderse de un enemigo
desesperado que no podia encontrar su salvacion sino en el
triunfo. Les hizo vel' que tomada Panama, no solo se arrui
narian ellos, sino que tambien el Rey perderia cuanto tenia en
las Indias; y concluyo advirtiendoles, que si consideraban muy
peligroso salir al campo, 61 se ofrecia a ser el primero en esa
empresa, colocandose a la vanguardia.

Tanto dijo Acevedo y con tanta elocuencia, que todos asin
tieron, aun contra el parecer del Obispo. La modestia y la ri
queza de Acevedo hicieron triunfar su opinion sobre las con
trarias, aunque estas parecian las mas prudentes.

Ell mismo se encargo de armar trescientos hombres, dos
cientos de poco provecho y cien soldados del Perll, ejercitados.
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en campafias anteriores y dispuestos a cualquier empresa, como
disciplinados para la guerra. Se prepararon tambien doscien,
tos cincuenta negros, acaudillados pOl' algunos castellanos, para
que acometiesen al enemigo poria retaguardia con palos, Ian,
zas, ballestas y piedras.

Organizados de ese modo, salieron al campo. Juan Berme,
jo, al verlos, se sorprcndio de que tanta gente hubiera reuni,
da en Panama. cuando el esperaba encontrar la ciudad defen,
dida pOl' pocos. Conociendo que a los suyos, vista la tenaci,
dad de sus contrarios, les faltaban la fe y el valor, les expuso
la necesidad de defenderse, y ocupo un cerro denominado hoy
de Matanza, pOl' parecerle punto conveniente. Cuando subia
a el, llego Salguero con la tropa que habia llevado a las Cru,
ces. Este, no descuidandose del objeto principal de la subleva,
cion, que era el robo, habia tornado dos partidas de dinero. mu,
chas barras de plata pertenecientes a la Real Caja y otras de
particulares de Panama y Nombre de Dios. que llevaban para
embarcarlas, Cargado iba con tan rico boHn, cuando encontro
al mensajero de Bermejo: en medio de la alarma que Ie causa,
ron las noticias recibidas, no se cuido de la plata; pOl' 10 cual.
una parte de ella cayo en un rio, otra quedo sepultada en una
fragosidad, y mucha tomaron los negros. quienes la enterraron
{, escondieron en diversos lugares,

Contento Bermejo con la ocupacion oportuna del cerro y
con la incorporacion de la tropa de Salguero, se dedico a orde,
nar sus fuerzas para Ia batalla.

Los de Panama se enfrentaron pOl' fin a los facciosos. Lie,
"aban Ia vanguardia de los primeros, Arias de Acevedo, Mar,
chena. Castellanos, Cianca, Salinas, PaIomeque de Meneses. Ca,
brera de Cordoba. Ruiz de Lueena, Gonzalo Mostrenco, el Doe,
tor Gaspar de Meneses y otras muchas personas de valor.

EI dia 23 de Abril se efectuo la batalla, en Ia cual los re,
beldes manifestaban gran resolucion, alentados pOl' las pala,
bl'<IS insinuantes de Bermejo y de Salgucro. Muy al principia
llieron muerte a Castellanos, Maestre de Camno de los de ia
ciudad. a Reinales, Sargento Mayor, y al Alferez Mariana;
hirieron a muchos, y aun hicieron perder terreno a los demas.
favol'ecidos pOl' el buen sitio que ocupaban.
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Los negros del ejercito de Panama atacaron al enemigo pOl'
las espaldas, conforme se les habia ordenado, pero retrocedie
ron, al mismo tiempo que los de la vanguardia. En esa situa
Cion, tan critica para los de la ciudad, cometio Bermejo una
falta. Desordenados como estaban sus enemigos, debio perse
guir a los de la vanguardia 0 a los de la retaguardia, hasta
deshacerlos completamente, sin permitirles que se repusieran.
Mas no 10 hizo asi, y dio ocasion a que Arias de Acevedo, vien
do el peligro en que se hallaba su ejercito, se pasase a los
negros, quienes, con Ia presencia de su jefe, tomaron brio y
cargaron segunda vez sobre los rebeldes, al mismo tiempo en
que los de la vanguardia, avergonzados de su debilidad y de
seando enmendarla para salvarse de la ruina, se lanzaron tam
bien at combate, con arrojo digno de la causa que sostenian.

Los cien hombres del Peru supieron demostrar el valor y
disciplina que de ellos se esperaba. Cargaron simultaneamentc
con los Jiegros, animados estos pOl' las palabras y el ejemplo
de Acevedo; y encerrando al enemigo, lograron desbaratarlo.
en menos de doce minutos, hasta no dejar rebelde que no fue
se muerto 0 avanzado. En esa batalIa, tan funesta a los con
jurados nicaragiienses, murieron Bermejo, Salguero y un Be
navides, desterrado del Peru. El Tesorero Juan Gomez de Ana
ya, en medio del combate huyo de la prision en que 10 tenian y
fue a colocarse en la vanguardia de los de Panama; se cncon
tro con Bermejo, que ya iba herido de un arcabuzazo y 10 alan
ceo hasta dejarlo muerto. EI cuerpo de este audaz revolucio
nario fue dividido y colocado en diversos puntos.

De las tropas de Panama murieron tres soldados en la ac
cion, y dos ahogados del calor; hubo tambien muchos heridos.
La plata que perdio Sall\1lero fue recogida pOl' las autorida
des reales, y enviada a Espana.

Las consecuencias de la victoria alcanzada pOI' las armas
del Rey fueron muy trascendentales. Bermejo habia pensado
bien: si los rebeJdes hubieran podido apoderarse de Panama y
Nombre de Dios, duenos ya de los dos mares, se habriall diri
gido al Peru, en donde se hallaban dispuestos los animos para
una formidable conspiracion. En el buen exito de la resisten
cia tuvo gran parte, como se ha visto. Arias de Acevedo, caba-
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lIero de ~adajoz, muy notable entre los espaftoles que vivian
en aquella tierra.

Informado Hernando de Contreras, porIa carta que Ie ha
bia enviado Bermejo, del mal estado de sus tropas, escribio ii
este· caudillo, diciimdole que era necesario atacar a Panama y
que pronto se Ie juntaria ; pero que en todo caso publicara que
Nombre de Dios quedaba par de elIas, porque asi convenia, Y
que cl Presidente Gasca y el Gobernador de Panama habian
muerto.

A continuacion se puso en camino, Ilevando presos a Alta
mirano, Chaves y Quijada, a quienes habia capturado; y dejo
ase"'urado un fuerte que habia hecho construir en la cierra dE·
Capira, con quince hombres a los cuales dio orden de avisarie
si salian tropas de Nombre de Dios.

En una venta de Chagres supo que habia pasado el criad"
de Arias de Acevedo, y enojado pOI' esta circunstancia, tat:
funesta para el, mando dar fuego a las casas. Al mismo hem
po tuvo conocimiento de la derrota de Bermejo; pero prosiguio
su camino, pasando cerca de Panama en la noche del jueves
25 de Abril de 1550, con el proposito de cntrarsc en los na
vios que tenia su hermano.

Mas entendido Pedro de Contreras de la perdida que habia
sufrido la tropa de Hernando, dio vuelta porIa punta de Hi
guera. Los de Panama 10 supieron y enviaron en persecucion
<ie el cuatro navios can cien hombres, al mando de Ruiz de
Lucena, Palomeque de Meneses y Nicolas Zamorano, quienes
navegando a la ventura Ilegaron a la punta de Higueras, reco
nocieron los navios de Pedro y cargaron sobre elIas. Este saci>
a tierra una parte de su tropa, y la que quedo embarcada s,'
pronuncio contra su jefe y se paso a los perseguidores. Zamo
rano hizo tambien desembarcar gente, para seguir los pasoo
de Contreras; pero no 10 alcanzaron y solamente pudieron cap
turar a tres 0 cuatro soidados, pOI' 10 que determino embarcar
se V volver a Panama. Las aguas no se 10 permitieron, porque.
arrojandolo las corrientes a Ia costa tuvo que salir otra vez a
tierra en la punta de Higueras, en donde supa que el enemigo
se hallaba cerca. Entonces dispuso que un numero competen
te de soldados se internase: a poco andar dieron can los fae-
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ciosos y apresaron a veinticinco () treinta; los de-mas, que se
rian ocho a diez, huyeron tierra adentro porIa espesura de la
montana, con Pedro de Contreras, un Capitan Castaneda y al
gunos negros e indios. Zamorano regresa a Panama con los
presos, los cuales fueron allf ahorcados junto con los avanzados
en la batalla contra Bermejo.

Hernando, que con su tropa habia tomado el camino de Nata,
fue tambien perseguido; pero no pudieron encontrarlo. Mu
chas conjeturas se hicieron sobre el paradero de los hermanos
Contreras; mas es 10 cierto que jamas volvia a tenerse lloticia
de ellos. Se supuso, con algun fundamento, que los indios y
negros les habian dado muerte; y respeeto de Hernando, ere
.veron otras que pereeia en una eienaga, pOl' haber hallado alli
un hombre ahogado, cuyas facciones no pudieron reconocerS8.
;)e1'O que tenia el sombrero y otros objetos pertenecientes a
Contreras (1).

Tal fue el termino de la conspiracian empezada en Nicara
gua con el asesinato del Obispo Valdivieso. No faltan quie
nes la califiquen con el glorioso nombre de guerra de indepen
dencia, sin fijarse en que sus caudillos no tuvieron otl'O objeto
que el de robar y saOsfacer venganzas personales. Es seg'!l'O
que en el poder habrian sido peores que las autoridades rcales;
Jlor 10 cual, la destrucci6n de los sublev"dos fue una felicidad
para estos paises.

i·:, /!i'l'/,{'I'<I - Dcc, \-111. ]i)), \"1, c;:lpituJos \'1 .r IlL-lEI ,,-;CI/P/' ,)l/alTOS Y

"ill"I'S ;lltlO!'CS dkell qlll' lo~ acontedmicntoij !'cladolmdo~ Cll {'~tt' C'apituln
""I,' \-u'ifiCHl'OIl Cil 15,1\). ,sejjalando (;omo f('c}w tIc la Bll1ertl' del seiio)' Val·
divics{1 <'\ 2H dc Fl']m'l'o. y (]t' In hatnlla dC' Pamllllii t'l '2;-) tI(, Ahril l1e ilrj110}
nih,. Pej'l) Ill' qllcl'idn seglli!' {I 1lt'!'!'p1'1l. (p.lif'n Ins ('olor<t en 1330.



CAPITULO VII

Leyes, pragmliticas y ordenes, dictadas por el Rey, para el
gobierno de estos paises.

1551 Ii 1554

l.t'yes dictaclus ell liJ5L-Lo qUt' dislloniilll CUll l"l's!H.'clO ,i pol"taC'ion CIt
<l1'D1ils.-Se prohibe en ella~ l.! 10;; indios tenCl' m,ls de una mujcr.-S('
maneIn a los vil'reycs y Audiencias evitcn quc los caciques d(>n mm'l'((

ti sus vasallo~.-Prohfbcsl' cl comercio CH1'I1<\1 entl'c negl'os e indias y
vicevcnm.-Penas que :-;c imponian POl' Ia cOlltravcncion.-Estnuleci·
miento cle un Alcalde :\hl~'OI' en ('sta provincia.-La Corte l10mllra vi
8\tadorcs para varins lng<ll'es (Ie :'::ueva lGHllIfla.-Dh;pom' que no fe·
admita apel8ci6n de autos intcrloc.:ntol'ios dictados pur los yisitadoref::.
C6mo se arrcglHron In:; su('psioncs en los 1·cpal'timientos.---Prohihici611
de que los l'cligiosos de dcrtas onlcnes sigllicsen conocknrlo de causn~

lnatl'imoniales.-LevantalnJel1to cle Francisco Hernandcz Giron en ('\
PenL-Tel'mino que tuv(l,-Hcvoillcion que hiciC'!'on en Guatemala :
}l(mdunls algunos facciosos.-EJig'f'n POl' caudillo ;t JU<lll GaiUln y .sOli

l'cc11azaclos en C11oluteca,-Se dil'igcn ~1. ~ieal'aglla.-Disposicionesqw'
para resistirlcs dicta el Gobcrnadol' de csta provincia.-Disputa cntn'
los dos jefes prmclpalcs de: los 8uble\'ados.-~Resuel\'eGaitan alacar ,I
Leon.-Acometc a Ia ciudad y l'S dCl'rotaclo pOI· Ins ftwrzm; l'cales,
50 l'cfugia cn cl Convento de 1a Ivlel'ccl!, a dondc Jc pl'l':siguen.-La."
autoridades 10 ca[ltlll'an y mandan a11orc;]1'lo, 10 mismo que ,1. otros su
h\cYados,-C'ol1sidcraciones sobre estos StlCCsos.-Sitll<lci6n Imnl~ntabl('

de e8ta provincin, POl' los nbusos de los alcaldes nHl,voref;,--E:migr~l

dones <:t que daba origcl1.-0trof; inconvenicntes que oca:-;ionahan.
-'fales qUL' l'ccibiall de e!los los indios,-Llegada dC'! Lie. ClllT<l::-CO, elec·
to Obispo de (,8ta DitJcesif;.-Carta ciirigici<l it Espailtl POl' ('stt' FI'clado.
I'll que l'XpOI1(' l'1 l'stmlo dt' la pro\'incia.-Sus illdicacioJlcs con I'elacion
,i los alcaldes maY0l'('s.-·!JI (juc·dccla sabre Ja lJOlJrcza del pai.s.-Pl'()·
.\"ccto (jUl' pl'es('lltalm para ('} mejor cultin) de algunas pl'oducciones.
-'Iales (jue l1abia causwlo III IJl'ohilJiC'i6n de que cil'('ulal'a ckl'ta mon('
da,-Indicaeion dp) P,Hh'(' ('al'l',-ISCO ~l ('stc respceto,-Propol1e 01 Obispu
que so IW\'mitn it algunos indios PI ('jl'l'cicio de cual<iuicra industria.
O!JselTaeian sohn.:' el gobkrl1o de clieho Prclmlo,-;\"omlll'amicnto dc'l
8cnul' Gomez Fenl<l.ndc;;. de C'(n'clo1Ja para Obispo de ::'\ical'agua.-Des·
poblmi6n de e:,:t:l }Jl'o\"in('i~1 .v prindpales C,-lUsas que la ocnsionaban.
Ley del EmpC'l'ac1ol' Carlos V, en (lUe ·se obliga j algullos eSP<lfioles {l
\'olvel' U su IJiltria.-:Hal<:.s el)l\s('(;ucl\cias de esa disposi('i6n,-Inconvc
llicntes que Sf.' halJrfan :o('guido de la tntl'oducci6n de ncgl'Os afl'icano;,
t'll el P<lls.



'1114 HISTORlA Vii': NICAHAGCA

DEL all" de 1551 datan algunas ley"s, que en el dia causall
extraneza a los que ya conocen los derechos del hombre en
sociedades regularmellte organizadas; pero entre las cuales hay
disposiciones cuya justicia no puede negarse.

Se mand6 que ninglll1 indio pudiese portm' armas; y que si
<tlgun principal las llevase fuera con licellcia, debiendo esta Ii
mitarse it In portHcion de espada y daga. La razoll de esa ley
~ra evitar que los indios, pn medin de Btl ordinaria embria
gucz, se matasen c hil'jesen. Debe suponcrsl' que tuvo mucha
parte en €I animo del legislador el t"mor de que los naturales
a.prendiesen el mRl1cjo de las arma~. principalmente de ias dt
fuego.

Los aborigenes, y en esp{:~cial los caciques, acostumlJraiJan
lener lllurhas mujeres; 10 cual les era fiUy dai'ioso y de gran
Impedimenta para Ix multiplicaci6n, 'porque si no estuviesen
l'ncerradas, muehas se <:asarian », POl' esa raz6n Ht~ dispuso que
ningull cacique, ni otra persona, pudiera contraer matrimonio
l~on mas de una mujer, y que it las de mas no las mant.uviesc
t'lleerradHs, ni les impidiera casar::::H.' con quicn quisiesl~n.

En algunos puntos de Atnerica tenian pOl' eostumbre los
l'adqucs, cuanda se hallaban it punto de morir, ol'denar qut' Sf'
dle-ra muerte a varias de ::5US vasallos de uno y otro spxo, para

que los sepultasen Call ellas. l~sto motivo una dislJosition del
R{~y. en que mandaba que los vitTt~yes -y! audit'ncias cstnvieran
advertidos de no consentir que pOl' ningnna via tal cosa ::)t'

hicicse, y de casti?:ar can iodo rigor esc deUto.
SE.' ordeno tambi.en «que no se pel'nlitiese que los indios tu

vipsen arealmcps ni ballestas, pOl' el illconvcniente que bien Be
de-in L'lltl'llder que de ello, y dp de.iarlos andH!' (\ cahallo, l't'

,,"ltaba ".
Y habiendose infol'mado al Rcy. que era nwy grande el

dt~sord('n que provl'nia de que los Ilt'gros ,v negras, asi Hbres
d>D10 (iselavos. tuviesen comcrcio canHl1 con indios c indias, ::5l'

mando que ('11 adclHllte ,<ninglIn negro ni llegrH- Be plldiese ser
vir de indio ni de india, so ]lena dl' (I\lt' al negro que se sirvietH:'
de india. St' le cortasen los gPllitale~, ~. si se sirviese de indi\)o
den H7.otes para ]a primera vcz y oln-ls tales IWllas, y a eHas
t_amhh~n; y quP las lll'gt'as, ni Illlliatcls hurr1ls. lIt cautivas, trll-
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xesen oro ni seda, ni manto can perlas, y que ningun negro, ni
loro, horro ni esclavo truxese armas, par los inconvenientes
que de haberlos consentido se habian seguido».

Por cedula de 9 de Setiembre de 1551, y en virtud de infor
mes enviados al Rey, de que en la provincia de Nicaragua ha
bia falta de justicia, mando poner un Alcalde Mayor que la ad
ministrase.

Aunque las leyes no eran cumplidas con la puntualidad que
exigia el buen orden de estas nacientes sociedades, su debH in
fluencia en el animo de los que debian ejecutarlas iba poco a
poco dando mayores fuerzas a la justicia. Bien comprendian
los que gobernaban en Espana, qne de nada sirven las leyes,
si no se cumplen sin excepci6n; y de ese conocimiento nacian
las muchas restricciones, las frecnentes prohibiciones que bajo
seveTas penas se hacian a los virreyes, audiencias, capitanes
generales, oidores y gobernadores, en el ejercicio de sus em
pleas y en el uso de las concesiones que se les otorgaba par
derecho de conquista sobre el servicio de los naturales y de sus
propiedades.

En 1552 nombro el Rey visitadores para algunas provin
cias de Nueva Espana, can el fin de castigar los malos trata
mientos inferidos it los indios. EI Lic. Diego Ramirez fue uno
de los que obtuvieron aquel encargo, y par haber la Real Au
diencia admitido apelacion de sentencias interlocutorias del Vi
sitador, que podian repararse en la definitiva, mando el Rey,
que no se admitieran las apelaciones de tales autos interlocu·
torios.

Se arreglaron las sucesiones en los repartimientos, dispo
niendose que despues de la vida del primer poseedor, no hubiese
mas que una sucesion, de suerte que si alguna vez algun hijo
o hija sucediese en los indios, si aquel 0' aqueJla muriera, 0 los
dejara, 0 par cualquier caSo los perdiera, volviesen a la Corona.

Los religiosos de las 6rdenes de Santo Domingo, San Fran
cisco y San Agustin se habian apropiado la facultad de cono
cer sobre causas matrimoniales, y tenian audiencias en donde
se' trataban cosas no concernientes a su profesion. Para evitar
los inconvenientes que de esto se seguian, mando el Monarca,
que no se consintiese que los religiosos conocieran in foro con-

20
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tentioso de causas matrimoniales entre indios ni casteUanos,
sino que las remitiesen al Obispo, y que en el foro interno se
limitaran a dar consejo a los penitentes a quienes confesasen,
de 10 que convenia a las conciencias.

Mientras la Corte de Espana expedia disposiciones encami
nadas en 10 general a mejorar la suelte de los aborigenes, y
procuraba establecer gobiernos justos, que suavizaran la con
dicion de aquellos y recogieran para 1a Corona los abundantes
frutos de la conquista, sin destruir los paises conquistados; los
jefes espanoles hacian 10 contrario, consumiendo en desastro
sas guerras, que unos a otros se hadan, los pocos elementos
de vitalidad que aun quedaban.

La prohibicion del servicio personal de los indios, produjo
en 1553 el gran levantamiento que el Capitan Francisco Her
nandez Giron promovio en el Peru, y que despues de innume
rabies desgracias, termino con la captura del caudillo, el cual
fue sentenciado a ser arrastrado en un seron, a la cola de un
caballo; a que se Ie cortase la cabeza par traidor al Rey y
alborotador de los reinos del Peru; a que cortada Ja cabeza
fuese puesta en la plaza publica, y a que fueran derribadas sus
casas y sembradas de sal, debiendose poner en el sitio un le
trero en que se declarase el delito que se castigaba con tan
rigorosas penas.

Esas revueltas del Peru dieron alientos para hacer iguales
cosas a muchos facinerosos que se hallaban en las provincias
de Guatemala y Honduras. Pensaron, que tambien elias po
drian introducir la confusion en estas tierras, para vivir sin
autoridades que los reprimiesen, y eximirse de pagar muchas
deudas que tenian. Se convinieron en elegir por caudillo a
Juan Gaitan, y reuniendose cuarenta castellanos y algunos ne
gras, bien armadas, se dirigieron a las minas de Choluteca, en
donde encontraron buena resistencia.

No habiendo obtenido ventaja ninguna en aquellos pueblos,
se dirigieron a esta provincia de Nicaragua, de la que era Go
bernador el Lie. Caballon. Este empleado recibi6 aviso dos
dias antes que lIegaran a Leon los rebeldes, y tuvo tiempo de
prepararse para resistirles con buen exito. Puso en orden la
gente que tenia; pidio auxilios a la ciudad de Granada y al
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puerto del Realejo, y envio noticia al Contador Juan Ruiz de
Aguilera para que hiciese alejar los navios, porque entendia
que los sublevados se proponian tomarlos y dirigirse en ellos
al Peru, a juntarse con Francisco Hernandez.

No debe causal' extraneza que entonces, como en todos los
tiempos y en todos los pueblos del mundo, ejercieran decisiva
influencia en los animos las preocupaciones de la ignorancia.
Un espano!, apellidado Tarragona, que venia en las tropas re
volucionarias con el empleo de Maese de Campo, tuvo una gra
ciosa disputa con Gaitan, como cinco leguas antes de lIegar a
Leon. Proponia aqw,1 que abandonasen el camino que traian
y se dirigiesen ai Realejo, para tomar las embarcaciones; y
can e1 fin de autorizar su voto) decia, «que unos huesos y ca~

bezas de vacas y toros, que en el camino hallaron, eran sena!
prodigiosa, y que temia que si iban a la ciudad moririan to
dos ahorcados».

No pensaba del mismo modo Juan Gaitan. Si ei miedo in
fundia desaliento en Tarragona, a medida que se acercaban al
objeto de sus aspiraciones, a Gaitan daba impulsos el deseo de
vengarse de Caballon, dandole muerte, porque 10 habia deste
rrado de Nicaragua, y el proposito de robar la ciudad; e in
terpretaba el presagio, diciendo: «que no se detuviesen, por
que antes bien denotaba aquella senal la carniceria que habian
de hacer en los de la ciudad y el espanto que habian de poneI'
en todas las Indias». Prevalecio su voto, y continuaron el ca
mino can direccion a Leon.

La guardia de observacion que el Gobernador habia pues
to, dio aviso de que los invasores estaban ados leguas. Se
armo la gente y se coloco en la plaza el escuadron para re
sistirles.

A poco tiempo aparecio Juan Gaitan y embistio animosa
mente a los leoneses: pero estos, mostrandose superiores en
valor, pelearon con gran constancia, hasta veneer a los rebel
des hondurenos, a quienes se hizo aun mas dificil la resisten
cia, pOl' haberseles mojado la polvora.

Cuando el jefe revolucionario via dispersa su gente y per
dio la esperanza de continual' la lucha, se refugio en el mo
nasterio de la Merced, en donde tenia un hermano religioso, y
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en que tambien se hallaba alojado un Lie. Sotomayor, que poco
antes habia venido a esta provincia, desterrado de Nueva Es
pana.

Las tropas de ill. plaza persiguieron en su asilo a Juan Gai
tan. Sotomayor 10 capturo y 10 entrego a sus enemigos: al si
guiente dill. Ie cortaron la cabeza; ahorcaron a Tarragona, re
sultando de ese modo cierto su pronostico; ahorcaron tambien
a otros, y desterraron al resto de los invasores.

Si Gaitan hubiera aceptado el consejo de Tarragona, quien
sin duda era un hombre de talento, habria tomado los navios
en el Realejo y causado grandes novedades en Tierra-Firme y
el Peru, porque ni en Panama ni en el Callao se tenia noticia de
la sublevacion. Francisco Hernandez se habria aprovechado de
10. cooperacion de Gaitan y de los elementos que llevara, y el
resultado de aquellos movimientos no habria sido tan semejante
0.1 que tuvo la faccion de Hernando de Contreras (1).

POl' ese tiempo, los excesos y vejaciones de los alcaldes ma
yores, que la Audiencia nombraba, habian colocado a esta go
bernaci6n en el ultimo grado de decadencia. Gran numero de
vecinos, no queriendo sufrir las injusticias de aquellos emplea
dos, se habian trasladado at Peru y a otros puntos, quedando
Ill. tierra, a causa de esas emigraciones, pobre y despoblada.
Era considerado el suelo de Nicaragua el mas fertil de cuantos
se habian descubierto, y sin embargo era el mas miserable.
EI importante destino de Alcalde Mayor se conferia constan
temente a personas idiotas y pobres, nada competentes para
el ejercicio de las delicadas funciones que venian a ejeTcer, y

(1) Mucha:>· anos despues de {'80S acontecimicnlos, aun se concedian
l)I'cmios a los descendientE'S de los leales que lomaron las armas para
defender esta provincia y la de Honduras de In tenlaliva de Gaitan y
el Hr. Tarragona. Ell 29 de Mayo de 1652 se dlo una encomienda a .Jacinto
Estrada de Medinilla, en consideracion a los servicios que su lJisa!>uelo
nUl.lcl'no, Alvaro de Pa?, Tenicnte de GobernadOl' que entonces era de Hon
<1Ul'<lS, habra preslada, l'epl'imiendo y castigando a algunos de Puerto de
C'abanos. concertados. en el motin de Gaitan.

Otra encomienda !:Ie conccdiO a Sebastian Ramirez, vecino de Guatemala.
<i 29 de Marzo de 1651. en atenci6n a los impol'tantes servicios que presto
Gonzalo de Mejia. rebisabuclo de su mujel' dofta Violante de i\Jejia. y Can
lador que fue de las provincias de Nicaragua y Costa-Rica en la epoca de:'
la memorable batalla que se di6 a inmediaciones de J~e6n, contl'a Gaitan y
Tarl'agona, el dia de Pascua de Espiritu Santo del afto de 1554, y princi·
palmente pOl' el culdado (lUe tuvo de los n<tvios en el puerto del Reatcjo.
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tanto habian salida de regia sus arbitrariedades, que apenas
quedaban en Leon como cien vecinos.

Otro de los males que se originaban de los alcaldes mayo
res era el cambia constante que de elias hacia la Audiencia:
todos lIegaban can insaciable deseo de enriquecerse ell poco
tiempo, y asi 10 hacian; pero en seguida venia otro can mayor
avidez a arrebatar las propiedades de los vecinos; y cuando
este se lIenaba, otro aun mas famelico ocupaba su lugar. En
el carta espacio de tres anos habian lIegado cinco alcaldes ma
yores, que equivalian a cinco grandes calamidades destructo
ras de estos pobres pneblos.

Esos empleados tenian siempre poderes de visitar la pro
vincia, de suerte que los indios se veian obligados a admitir
can harta frecuencia a tan molestos huespedes, no para recibir
de elias beneficia alguno, sino para disipar en cohetes, bom
bas y comidas 10 poco que adquirlan durante el ana; y todo
esto sin contar can que para gastos de visitas se daban al Al
calde Mayor mil ducados y al mismo tiempo se pagaban los
sueldos de los corregidores. Quezalguaque era una reduccion
de mil indios y pagaba al Corregidor cuatrocientos ducados al
ana; Nicoya no tenia mas que quinientos, y daba al suyo otros
cuatrocientos ducados: es de suponerse que los pueblos de los
demas Corregimientos tenian igual obligacion, sin que par eso
dejasen de dar servicios personales, siempre odiosos par la ar
bitrariedad can que se exigian, no siendo posible poner tasa a
los de cada uno, y porque el trabajo era cargo de los natura
les, y toda la utilidad de los senores. De esemonstruoso sis
tema resultaba que solo los primeros eran productores can los
estimulos de tremendos castigos, y solo los segundos recibian
valores y los consumian improductivamente, can la seguridad
de nuevas encomiendas 0 del cambia de los indios cuando se
inutilizaban para el trabajo.

Esta era la situacion en que se hallaba Nicaragua en la epo
ca en que lIego a Leon e1 Lic. Carrasco, electo Obispo de la
Diocesis, par la muerte del senor Valdivieso. De poco tiempo
necesito para conocer a fonda los graves males que sufrian
estos pueblos y los remedios que podrian aplicarse, a fin de le
vantarlos de la postracion en que los tenian los alcaldes mayo-
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tes, los descendientes de los conquistadores y los demas caste
llanos avecindados en el lugar, los que en su mayor parte eran
encomenderos 0 duefios de esclavos.

Entre los «Documentos inMitos del Archivo de Indias», Co
leccion de Munoz, Tomo LXXXIII, se encuentra una carta del se
nor Carrasco, la cual va agregada al presente volumen, y que
aunque carece de fecha y de direccion, recibe de su origen toda
la autenticidad necesaria al fundamento de la historia.

EI Obispo Carrasco, con el laudable celo que manifestaban
en favor de los indios todos los prelados y religiosos que Ile
gaban a esta tierra, proponia para aquellos males los reme
dios que juzgaba convenientes, segUn las circunstancias en que
se hallaban los pueblos.

Aseguraba al superior Ii quien se dirigia, que nombrandose
alcaldes ordinarios, como se hacia en Honduras, se evitarlan
los corregidores, sus visitas y extorsiones; y ciertamente, un
Alcalde nombrado por los vecinos del pueblo, hijo del mismo
lugar y con intereses identicos a los de sus compatriotas, ha
bria sido mas celoso del buen regimen local que cualquier Co
rregidor ignorante, venido de lejanas tierras con el solo pro
posito de enriquecerse pronto, para dar lugar al otro que en
corto tiempo enviaria la Audiencia.

Esta provincia es la mas fertil, decia el Obispo, y sin em
bargo es la mas pobre de todas las Indias; y atribuyendo la
falta del cultivo de la tierra a la escasez de brazos, pensaba
que se remediaria el mal trayendo seiscientos mil negros, que
fueran repartidos por su costo y pagados dentro de tres anos,
para dedicarlos principalmente a la siembra del cacao, rique
za entonces de toda la America y con especialidad del reino
de Guatemala.

Proponia tambien las plantaciones de morera y de grana,
puesto que el territorio de Nicaragua se presta a toda clase de
produccion, por la variedad de climas y las diversas composi
ciones del suelo.

Habia circulado en esta provincia, con permiso del Rey, una
moneda que Ilevaba la marca de un leoncillo y que probable
mente era .de baja ley. Es muy antiguo el uso de acunar mo"
neda de esa clase para evitar que la saquen del lugar en que
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esUL autorizada y asegurar un capital permanente en circula
cion, ya con el fin de impulsar la industria agricola, ya con el
de emplearlo en los trabajos que se ejecutan sobre una mate
ria primera, en el interior del pais.

Un Oidor de la Audiencia de los Confines prohibio la circu
lacion de la moneda del leoncillo, Ii instancias de los emplea
dos locales, que deseaban recibir sus sueldos en moneda ex
portable.

Esa prohibicion causo graves males en el orden economico
de la provincia, porque no teniendo un articulo notable de ex
portacion para cambiarlo pOl' buena moneda, y no circulando
la que hasta alli habia servido para las pocas transacciones
que demandaba la vida interior de estos pueblos, se encontra
ron sin movimiento productor de riqueza, pOl' faltar el medio
que representa todos los valores destinados al cambio de los ge
neros de consumo 0 al pago de los trabajos productivos de
nuevas riquezas.

El senor Carrasco proponia la acunacion de una moneda
que tuviese de quince Ii diecisiete quilates, considerando que
con ella cesaria la escasez de todo articulo de consumo, Ii que
su falta daba origen. Una arroba de vino valia doce pesos; una
vara de ruan, especie de tela de la ciudad del mismo nombre,
quince reales, y una de pano no se compraba pOl' menos de diez
pesos.

Comprendia el ilustrado Obispo, que sin producirse un ar
ticulo para el comercio de exportacion, no podria levantarse su
Diocesis de la postraci6n en que la encontraba, y proponia que
los indios que vacaran 0 se diesen en encomienda Ii personas
que no hubieran side conquistadores, y aun los que ya poseye
sen los que no tuviesan ese carlieter, fueran dedicados Ii una
industria 6 granjerla de objetos que valiesen en otras partes.
De esa manera, deda, la tierra revivira, recibira grandes au
mentos y los darli Ii las rentas reales.

No se encuentra el Lie. Carrasco enumerado en el catlilogo
de los obispos de Nicaragua, formado pOl' don Jose Pablo Va
liente, Oidor que fue de la Real Audiencia, e introducido pOl'
Juarros en su Compendio de la Historia de la ciudad de Gua
temala,o pero no puede dudarse que fue el sucesor del senor
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Valdivieso y que vino a esta provincia sin consagrarse. Se ig
nora Ja epoca en q!le murio, y si permanecio en su Diocesi 0
volvio a Espana. Su gobierno tuvo poca duracion, porque en
1551 fue electo Obispo, y en 1553 aparece don Fray Gomez Fer
nandez de Cordoba, tomando posesion de la silla episcopal, como
sucesor del senor Carrasco.

EI senor Gomez Fernandez era natural de Cordoba, nieto
del Gran Capitan Gonzalo Fernandez, de costumbres auste
ras y tan elocuente que merecio el titulo de Apostol de Gua
temala. Erigio en aquella Diocesis, a la cual fue trasladado en
1574, varios templos, y asisti6 al Concilio mexicano de 1585.

La despoblacion de Nicaragua en aquella epoca habia Ile
gado a un punto que hacia temer COn justicia que los pocos
moradores existentes en el lugar 10 abandonaran dellnitiva
mente, porque cada dia se dillcultaban mas los medios de sub
sistencia, y porque las leyes sobre tributos, diezmos, almoja
rifazgos y otras exacciones de esa clase recaian, no en el so
brante de la riqueza general, deducidos los gastos de una pro
duccion que no existia; sino sobre el trabajo destinado a ia
alimentacion del pueblo. Los originarios de- la peninsula, asi
que se enriquecian sometiendo a los indios a un improbo tra
bajo, hasta hacerles perder la vida, regresaban a su patria a
disfrutar tranqnilos de candales adquiridos mediante sacrifi
cios tan duros.

La Corte de Espana contribuia, tal vez sin comprenderlo, a
que la despoblacion aumentase. Una disposicion del Empera
dol' Carlos V, dictada en Valladolid a 19 de Oetubre de 1544 ha
bia ordenado a los prelados, que se informasen de los espano
les que en estos lugares viviesen, casados 0 desposados ell
aquellos reinos, y diesen aviso a los virreyes, audiencias, pre
sidentes y gobernadores, para que los hiciesen regresar, sin
renlision, tolerancia, dispensaci6n ni pr6rl'oga, a hacer vida
maridablc con sus mujeres.

De ese orden de cosas resultaba que unos espanoles de los
residentes en esta provincia se trasladaban al Perl', movidos
poria fama de la abundancia de oro; otros regresaban volun
tariamente a Espana a gozar de sus riquezas, y otros, ell Iln,
eran compelidos a volver a sus hogares, en cumplimiento de fa
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ley. S610 quedaban los empleados y muy pocos soldados que
en definitiva se casaban can criollas de familias ricas.

Era, sin duda, alarmante la despoblaci6n de Nicaragua, Y
fundado el temor de que quedase desierta la provincia; pero
habria sido pear la introducci6n de los seiscientos mil africa
nos que pedia el Lie. Carrasco; porque, duenos de la fuerza par
eJ ntimero, habrian acabado can las pocas familias de origen
espanol, que aun permanecian en el pais, ti obligadolas a emi
grar, 6 par 10 menos poblado la tierra can una raza poco apta
para la civilizaci6n y el trabajo.



CAPITULO VIII

La Legislacion colonial: regimen interior de los pueblos.

1555 a 1570

l.a Recopilaci6n de Indi<ls.-Id~as del Padre Las Casas sabre el del'echo
publlco.-Abusos a que dsba origen el sistema colonial.-Creac16n de
los cabildos Y cOl'regimicIltos.-SUs tendencias en fr:vol' de los natura·
Ics.-Insuficiencia de sus esfuerzos.-Eslablecimiento de un Fiscal dc
fensor de los indios.-N6rnbrase para cslc objelo al Lie. Ortiz.-Mc,io
ras en la organizaci6n del Gobierno coloniaJ.-Creacion de nuevas. au
diencias. presidentes. 01do1'e5, alcaldes y corregimientos.-Limitacioncs
impuestas a Ia autoridad de las 8udiencias.-Razones que las motlva·
ron.-Pasaje de Garcia Pelaez, relativo a Cosla·Rica.-Se previene pm
real cedula que <.'1 Corregidor de Nicoya este subordinado al Alcaldt'
JIayor de Nicaragua.-Refol'mas en los lirnites jurisdiccionales de las
Audiencias de Mexico y Guaternala.-'1'raslacI6n de esta (Iltima a la
ciudad de Panama.-Terl'itorios que se Ie selialaron.-Limitcs desjgn~·

dos 4 la de Mexico.-Inconvenientes producidos par esas disposiciones.
Se determina que la Audiencia vuelva a Guatemala.-Complicadas fun
dones de los oidores.-Defectos de )a or8,mizf.ici6n de aquellos tl'ibu
nales.-Consideraciones· politlcas sobre este punto.-Situaci6n de Nica·
l'agua en el orden eclesiastico.-Fundaci6n y despoblaci6n de algunos
conventos.-Encorniendas que poseian.-Esfuerzos del Ayuntamiento
de Guatemala porque !:ie estableciese en e1 reino 1:1 Campania de ;re
slls.-Se dispone par rcal cedula que en las elecciones de alcaldes 01'

din;:ll'ios sean preferidos los pl'imeros conquistadores 6 sus descend len·
les.-Importancia Que se lwb[a dado a tales funclonarios.-Facultatl
(Itle se les concedi6 parn que pudiesen seguir informaciones soure hi
('onducta de otros emplcados.-Ventajafi de dicha fucultad.

LA RecopiJacion de las leyes dictadas por el Gobierno es
pano! para el regimen de los pueblos conquistados es el con
junto de disposiciones referentes no solo a la administracion
de justicia y organizacion de tribunales y juzgados, al arreglo
de los cuerpos de tropa que dieran seguridad a las personas e
intereses de los pobladores, y a la cobranza de las rentas pu
blicas indispensables a la conservacion del orden establecido;
sino tambien de multitud de disposiciones dirigidas al ensan
che de la religion catolica y al apoyo de las especulaciones del



316 HISTORIA DE NICARAGU.A

estado y de los espanoles privilegiados poria Corte. Las sa
linas, las misiones, la explotacion de las minas, las importacio
nes de gEmeros peninsulares, el envio del oro y plata a las ar
cas de la capital, los tributos, las encomiendas, la esclavitud,
el senorio feudal trasplantado de Espana a los bosques del
Nuevo Mundo, son tambien objeto de las leyes contenidas en
el cuerpo del derecho, que se denomina Recopilacion de Indias.

Hay todavia criticos que se precian de conocer Ia vida de
estos pueblos; y que sin recordar cUlUes fueron los fundamen·
tos de las antiguas instituciones y costumbres de la sociedad
americana, arraigadas profuhdamente poria pr{wtica y cons
tante ejercicio de tres sigIos, se sorprenden de los continuos
trastornos de estas republicas, y piensan que era preferible Ia
antigua inmovilidad colonial a las zozobras y vaivenes de la
democracia. Pero no es asi. Ha sido necesario destruir los vie
jos cimientos del absolutismo, las clasificaciones artificiales de
la aristocracia, las costumbres oligarquicas establecidas POl"
un sistema de rigorosa concentracion administrativa, para Ie
vantar el edificio de instituciones que dan Ia autonomia a los
pueblos y la libertad y la igualdad al ciudadano. Nunca se ha
bria pod ida hacer pacificamente un cambia tan radical.

EI gobierno de estos pueblos en aquella epoca, no podia en
realidad ser clasificado en ninguno de los sistemas politicos
que haccn la felicidad de las naciones, enriqueciendolas can
su proteccion a la industria, a las ciencias y a las artes, esta
bleciendo las buenas relaciones entre los que mandan y los que
obedecen y generalizando los preceptos de la naturaleza, que
prescriben la moderacion, Ia justicia y la seguridad de los mu
tuos intereses, como media de combatir la ociosidad y de im
pulsar el trabajo. La historia de los siglos pasados daba ya
bastantes instrucciones sabre el origen del poder publico y sa
bre los deberes consiguientes de los directores de las socieda
des. EI Padre Las Casas, tratando de la inenajenabilidad de
los subditos y de las ciudades, villas y lugares, establece los
mas luminosos principios de derecho publico; y hablando de la
potestad real, dice: -«La voluntad Iibre de la nacion es la
unica causa eficiente, el solo principia inmediato, y la verda
dera fuente de la potestad de los reyes y principes»; y adelan--
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te anade: -«El temor del pueblo y el aparato amenazante del
principe, imprimen el caracter de nulidad en todo 10 que apa
rece consentido.»

Pero entre el espanoJ, avido de riquezas, y el indio destitui
do de todo valimiento, de todo socorro que suavizase la dureza
de su suerte, de todo consuelo que Ie hiciese entrever el ter
mino de sus fatigas, habia la distancia que existe, no entre eJ
senor y el esclavo, sino la que hay entre el hombre y el bruto.

No solamente habia familias de indigenas sometidas a en
comienda, sino tambien poblaciones y comarcas enteras. El
juez y superior inmediato de los encomendados, era el espanol
a quien servian, el cual ejercia las funciones de magistrado
y senor de vasallos, y a eJ estaban sujetos por la ley y por el
hecho, en 10 civil y criminal, en 10 economico y politico, en sus
personas, vidas y haciendas. Para Jas apeJaciones 0 recursos
de agravios 0 queja, tenian que ocurrir al Adelantado 0 Go
bernador de la provincia, quienes debian conocer sumariamen
te, por privilegio concedido a Jos agraviados.

No podia ser permanente un estado de cosas en que Ja es
clavitud tenia el Jugar de la justicia, y en que la arbitrariedad
de los senores era Ja (mica ley a que estaban sometidos Jos va
sallos. Los caciques, destituidos de su antiguo poder, se que
jaban de que no se les hubiese dejado ni un pequeno resto de
la autoridad que ejercian en el suelo nativo, siquiera fuese
para conservar eJ respeto a que se creian acreedores, de parte
de los de su raza. Las vejaciones de Jos senores de vasallos,
ya causaban .repugnancia aun a Jos mismos espanoles y suble
vaban la conciencia de cuantos presenciaban Jas iniquidades
cometidas contra seres inermes que solo merecfan campasion;
y sucedia entonces en estos Jugares Jo que sucede siempre ell
todas partes: incapaz cada individuo de conocer sus propias
faltas, era riguroso al calificar Jas ajenas.

Juarros, hablalldo del Presidente de la Audiencia de los
Confines, Lic. don AJonso Lopez Cerrato, se expresa asi: -«Y
habiendo sabido que Jos indios caciques se lamentaban de que
se les hubiese privado enteramente de Ja suma autoridad que
gozaban en sus senorios, hizo ordenanza sobre este punto, que
hasta hoy se observa, por la cual mando se erigiesen cabildos
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en los pueblos, compuestos de dos alcaldes, cuatro regidores y
un Escribano, con sus alguaciles ejecutores, para cuyos oficios
optasen los caciques e indios principales. Tambi€m estableci6
y form6 los corregimientos, sefialando los limites de cada uno
y nombrando corregidores, a quienes encarg6 recaudasen los
reales tributos y cuidasen de la instrucci6n de los indios y lu-

.cimiento de las funciones sagradas: oblig6 a los encomende
1'08 proveyesen de ornamentos las iglesias de sus pueblos; y
promovi6 de muchos modos el culto divino y la decencia de- los
templos» (1).

Esas reclamaciones modificaron algim tanto el orden exis
tente. Si fuera posible encontrar analogia entre la conducta
de los que gobernaban a Nicaragua en aquel remota tiempo,
can la de los partidos politicos que se forman al abrigo de
nuestras actuales instituciones, diriamos que unas autoridades
eran conservadoras y otras progresistas. Los eabildos de los
pueblos se esforzaban porque los indigenas, tomando los usos
y estilos espafioles, abandonasen pOl' completo sus antiguas
costumbres. Los gobernadores querian que se conservasen los
habitos de los antepasados en 10 que fue-ran racionales y com
patibles can el nuevo gobierno; mas como la autoridad de los
gobernadores era acumulativa en los cabildo~ concurriendo
aqueIlos a formal' cuerpo con estos, resultaba que las decisio
nes municipales, dadas poria mayoria, tenian mas fuerza y
estabilidad que las dictadas aisladamente pOI' los gobernadores.

De ese modo, los indigenas que sallan del vasallaje de los
encomenderos y pasaban a ser tributarios, hallaban proteeci6n
en sus cabildos, y muchas veces aun en los gobernadores; y el
acreedor del que habia sido esclavo tenia que presentarse ante
la autoridad a reclamar su derecho, no procediendo mas como
senor y juez en su propia causa.

Tales providencias no fueron bastantes para detener a los
encomenderos en sus inmoderadas exigencias; porque siempre
se proponian aumentar las tasaciones, restablecer el servicio
personale inferir malos tratamientos a sus encomendados. Los
cabildos y gobernadores carecian de poder suficiente para evi-

(1) Com.pendia de la lIistol'ia de La ciuclact de Guatemala, Tomo I.• t 1<1-

tado 3.·, cap. 1:
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tar semejantes abusos: par una parte, era imposible extender
la vigilancia a todos los puntas en donde se cometian; y par
otra, les era tambien dificil contrastar las influencias e intri
gas de los propietarios de encomiendas.

Cuando no era cumplida la justicia que se administraba en
el lugar, los agraviados tenian necesidad de ocurrir a la Au
diencia para obtener reparacion. El senor Garcia Pelaez men
ciona algunas quejas que se leen en el libro de votaciones sal
vadas, pertenecientes a los anos fle 1545 a 1555, «unas contra
Alonso Caceres y Sancho Ponce, vecinos de Comayagua; otras
contra Vargas, Aviles y Serrano, de San Miguel; otra contra
Cristobal Ceron, de San Salvador; otra contra Lope Molina y
dona Francisca Molina, de Guatemala, y as! otras varias». POI'
resultado de esas quejas, fueron algunos privados de las en
comiendas, varios multados, y reformadas muchas tasaciones.

Este genero de asuntos judiciales, que en aquel tiempo se
consideraba de grande importancia, hizo necesario en la Au
diencia el nombramiento de Fiscal defensor de los indios, para
que los auxiliase en la instruccion de sus causas; asi se hizo
pOl' proposicion del Oidor Herrera y fue nombrado el Lie. Or
tiz, Abogado de la Audiencia, can aprobacion del Rey.

En estos anos el Emperador Carlos V se dedico a dar me
jor organizacion al gobierno de las Indias. Se c1'earon audien
cias, presidentes y oidores, nuevas alcaldias y corregimien
tos (1). EI Presidente Cerrato distribuyo los corregimientos,
senalo los Iimites de cada uno y nombro corregidores.

POI' cedula de 16 de Abril de 1559 se prohibio a las audien
cias proveer alguaciles en los corregimientos, y en otra del
mes de Setiembre se les inhibe para tamar residencia a los al
caldes mayores nombrados pOl' el Rey.

POI' esas disposiciones se Iimitaba el poder de las audien
cias. EI Alguacil era un juez que tenia importantes faculta
des, como ejecutor de las providencias dictadas pOl' los corre
gidores, y siendo estos responsables del mal uso de sus fun
ciones, se quiso poria real cedula de 16 de Abril de 1559 de-

(1) Remesal. lib. 4, cap. 13.
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jarlos en Iibertad de hacer el nombramiento de aquellos mi
nistros- de justicia, sujetos inmediatamente a su autoridad.

No era natural que las audiencias residenciaran pOl' facul
tad propia it un empleado nombrado pOl' el Rey. La respon
sabilidad del residenciado podia dar origen aun a la destitu
cion; de que habria resultado, que aquellos tribunales, que
ejercian su oficio como subalternos del Monarca, pudiesen anu
lar la voluntad soberana, separando de sus destinos a los al
caldes mayores de real nombramienta. La cedula del mes de
Setiembre de 1559 tuvo pOl' objeto evitar esa irregularidad.

En cMula de 18 de Julio de 1560 el Rey se da pOl' informa
do de que al Alcalde Mayor de Acajutla se habia dado juris
diceion sobre San Salvador, y al de Usulutan sobre San Miguel,
pOl' no haberlo en esas villas, y expresa la conveniencia de nom
brarlos en Tabasco y Chiapa: en el articulo 4." se manifiesta que
esta provisto el Dr. Quijada Alcalde Mayor para Yucatan; yen
el 12. c. de Ja misma cMula se dice, que habia Corregidor en
Nicoya y que en Nicaragua estaba a la sazon de- Alcalde Ma
yor el Lie. Ortiz.

«La provincia de Costa-Rica no existia entonces; porque
eonocida primero pOl' una porcion de la provincia de Castilla
del Oro, y conquistada pOl' Pedrarias Davila, no pudo despues
ser conservada pOl' Barrionuevo, su ultimo sucesor en ella, ni
reconquistada pOl' Felipe y Diego Gutierrez, sus nuevas con
quistadores; obteniendo imicamente d pequeiio distrito de Car
tago, en que fue fundada la ciudad de este nombre, hasta pa
sados diez aiios, en que aparece el resto como una parte de la
provincia de Veragua en el articulo 12 de la cMula del aiio
de 60, que va citada, y dice asi: la provincia de Veragua, que
pOl' otro nombre se llama Nuevo Cartago, es en ese distrito, y
de dos alios a esta parte se han venido de paz unos indios co
marcanos llamados Chomes, los cuales han sido bien regalados
y les ha proveido de Iglesia, sacerdotes y ornamentos y de al
caldes y de otras cosas importantes a su cristiandad y policia,
y ademas de esto, pOl' espalioles que han estado y han andado
casi en toda la provincia de Veragua, se tiene noticia de haber
en ella mas riqueza de 01'0 que eu otra parte alguna, y que hay
pocos indios y estos muy derramados, y que facilmente y sin
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guerra se podrian traer de paz, y pOI' 1a parte de Nata la ha
poblado de orden nuestra e1 Capitan Francisco Velasquez. Este
Adelantado, obteniendo primero sucesos favorables, y sufrien
do despues reveses, tuvo necesidad de socorros de Nicaragua,
con que se- adelant6 su conquista, 1a de varios distritos, entre
ellos un puerto lIamado hoy de la Caldera, a que en auto de
encomienda de 29 de Marzo de 1651 se refiere haber tornado en
su principio el nombre de Landecho, en honor del Presidente
que entonces gobernaba» (1).

Cuando aun no existia la provincia de Costa-Rica, y s610
estaba conquistado el pequeno distrito de Cartago y unido a
la provincia de Veragua, se prevenia en real cedula de 2 de
Enero de 1569, al Presidente Gobernador del reino, que cui
dase de que el Corregidor puesto pOI' el en Nicoya guardara
subordinaci6n al Alcalde Mayor de Nicaragua. que tenia a eli
cargo 6rdenes para aquellos puertos, relativas a las vias del
Peru.

Insistiendo en el propasito de dar a conocer los fundamen
tos antiguos que afirman los derechos de Nicaragua en la cues
tian de Iimites con Costa-Rica, ha parecido conveniente notar
esa circunstancia para demostrar que desde la conquista el te
rritorio de Nicoya form6 parte de la gobernacian de Nicaragua.

En 1563 se efectu6 una gran novedad en la demarcacian de
los Iimites jurisdiccionales de las andiencias de Mexico y Gua
temala, y aun se design6 a la ultima un lugar muy lejano para
su residencia, alterandose casi completamente su antigua com
prensi6n, con perjuicio de la pronta administraci6n de justicia
y el buen orden gubernativo de estos pueblos.

POl' real cedula de 8 de Setiembre de aquel ano se dispuso
tras1adar 1a Audiencia que existia en la ciudad de Santiago de
Guatemala, a 1a de Panama, en 1a provincia de Tierra-Firme,
y que el Presidente y los oidores pasasen a desempenar sus des
tinos a la nueva residencia, no haciendose novedad ninguna en
cuanto al personal de la Corporaci6n. Esta medida no 1,rodu
cia otra ventaja que la de economizar algiin dinero, sujetando

(I) Garcia Pelaez, tomo T, cap. XIX.
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solo' ados audiencias los extensos territorios de Nueva Espa
na, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panama.

La jurisdiccion de la Audiencia de Panama comprendia los
territorios siguientes: Nombre de Dios y sus tierras, la ciudad
de Nata y las suyas, la gobernaci6n de Veragua; par el Mar
del Sur, la costa arriba hacia el Peru, hasta el puerto de Bue
naventura exclusive, y costa abajo, hacia Nicaragua, hasta la
bahia de Fonseca exclusive; porIa tierra adentro, toda la
provincia de Nicaragua y la de Honduras, hasta Jerez de la
Frontera inclusive, y pOl' el Mar del Norte, hasta el rio de
Ulua exclusive. Se prevenia en la real orden que se tirase una
linea desde la bahia de Fonseca hasta el rio Ulua y que 1a
Audiencia de Panama tuviera sus limites hasta esa linea, asi
par tierra como par las costas del Sur y del Norte.

Los limites designados a la provincia de Guatemala, agre
gada a Mexico, fueron la bahia de Fonseca y el rio UI,lS in
clusive, y los pueblos de San Gil de Buena-vista, la villa de
Gracias aDios y las provincias de Verapaz y Chiapa. Esta
division fue reproducida en cedula de 17 de mayo de 15lH (1).

(1) tlPol' n~'ll cedula de 2\) ilL' XoviemlJre de 1;')·12 flle cl'igiua la Real
Audiencia <.Ie los Confine:;. ,ltaTH[cmlOs, dice, que se POtl!lU una Re(f[ A1tdiell
!:in en los c:on/ilu's de GlwUntala ?J Nicanl!JlteI. en rlue !la!J(L ClUZl?'O oidon!s
leO'odos .!J mw de ellos Pl'esiden(.(~. elc. Y POI' re<ll proviSion ue ]:~ de Sc·
tiembl'c de ·13 Sf' manda <1 dkha Heal Chan(;tllcl'la resid!!' ell la "illa de Vn·
lladolid de Com<lyagua. Pero advirtiendo el nuevo Pl'csidcntc que cstc
Iugar e"tnba mu)' distnnte de Guatemala y mucho lllUS de Chiapa y Soco
Huseo, 10 que hacia en extrema dificiles los reCllrsos a los VedDOS de estas
provincias, acon16 que Be fi.iasC' en 101 ciudacl de Gracias aDios, y en ella
se celeuro la pl'lmera Audieneia lie 16 de Mayo de 1544. POl' rcales c&I\.Ilas
de 25 tic Octubre de 15-lS y J.- de .Iunio de ·il) canccdi6 Su Majestad :::;~

traslallHsC' dicha lI'ibunal a atra ciudall; io (!ue se ejecltto. eSlablecicndolo
en la ciudad de Glmtemall:l. y fue aprobada esta traslacion pOl' cedula llC'
7 de Julio de :')0. EI de 65 Be trasfirio, pOl' I'eal disposici6n. <\ 101 ciudad
de Panama; pCro fue I'cstituida POl' l'e<lle~ cedulas de 2.~ de Junio de n~

y 203 dc Enero de Gn a <,,:u<.ltemala. clondc (.'ntraron con ('I Heal Scllo. ('I
sefior Pl·csidente y oidol'cs el :") de Ellcro de 70, y Be abri6 la Audienda
el ::1 de :\Ial'w de dicho nna: tollo 10 ella! lIproIJ6 S. M. a G de Agosto de 71.
1';1 senol' don Felipe 1[, I~n 11.1 ley 6.-'. tit. 15, lib. ]'6 de I~ Hecopilacibn. hlw
pretoria I e i ndependicnte del Viney de ~Iexico a la Real Audienci,l dC'
Guatelllala: y dispuso se compusicsc de un Presidente. Gohel'nadol' y Capi·
tan General; cinco oidores, alcaldes del crimen; un !;'iscal y un Algu3cll
::\1ayor. El a110 de 1777, pOl' ceclula del de 7;") se tl'aslnd6 con la ciudad (I('

Guatemala nl llano que lluman de la Virgen. El de 1776 aumento S. M. (:1
ntimero de sus minisu'os, ordenandn tllviesc un Regentc (pul'a cuyo ernplcn
:-;:e nombro <11 seilor dOll Vicente f-1(~rrel'a, que wmo posesion de el po.·
Enero de 78). cinco oiclol'C'$;. un F'iscal para 10 politico y ot1'o del cl"imcll.
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Se ha clicho que de esa traslacion de la Audiencia a Pana
ma no resultaba otro beneficio que el de la economia, aunque
no era ese el proposito del Monarca. Lo que la motivo fue
que la ciudad de Guatemala, situada en territorio central, sin
comunicacion al exterior, se relacionaba dificilmente con Espa
na. Pero despues se observo que aunque, asentada la Audien
cia en Panama, aquella dificultad cesaba, nacia otra de carac
ter mas grave y trascendental, cual era la incomunicacion de
los pueblos con el tribunal por ser tan extenso eI territorio, que
comprendia hasta la provincia de Chiapa, y porque los cami
nos eran intransitables y muy escasa la navegacion. Poco tiem
po habia transcurrido cuando se conocio la necesidad de hacer
volver la Audiencia a Guatemala: este punto no reunia las con
diciones apetecidas, por hallarse casi al extremo occidental
de· la provincia; pero presentaba mayores comodidades que Pa
nama y convidaba con su clima benigno y agradable.

Las funciones de los oidores no se Iimitaban al conocimien
to de los recursos judiciales en la asistencia diaria al tribunal;
eran tambien alcaldes del crimen y tenian otros cargos y judi
caturas especiales anexos a la toga, unos a perpetuidad y
otros por turno. EI Rey daba el nombramiento de Superinten
dente de la Real Casa de Moneda, con jurisdiccion privatiVa y
la ayuda de costa de cuatrocientos pesos anuales, it uno de- los
ministros de la Audiencia: otro servia, por el term;no de dos
alios, el juzgado de bienes de difuntos y ultramarinos, forman
do segunda Sala de Audiencia; de sus sentencias no habia apc·
lacion, sino solo segunda suplicacion, como en las resoluciones
del Tribunal Supremo: otro Oidor era Auditor de Guerra, nom
brado a perpetuidad por el Capitan General; con su dictamen
se sentenciaban las causas criminales de los militares y los
asuntos de la Capitania General; por este cargo no tenian re-

POI' cedula de 21 de Ahril de 1778 so recJujo eSle tribunal a un Regentc.
cuntl'O oicJores y un Fiscal: pel'O el de 99 se aiiadi6 otm Fiscal para to
niminal. AI I)I'incipio no uSaban hiibito peculial' el Presidente y 01<l01'<"~

de csta Rcal Am]ienci<l. sino que vestian como los demas vecinos. El ano
de Vi4f1 les mando S.1\1. que ll'ujesen val'a como los alcaldes de su cmm y
Corte, )!;l de 1559 les on]cno que trajesen ('1 habito de J('trados, E1 de
1581 dl'tcrmino que usasen garnacha como 01 prcscnle, para dirercncimlos
de lo~ dermiS letrados y cnnSC1'Val' Ia memoria de los antiguos Ietl'ados tle
Espaim que as] vl~ticr()n.ll-Jual'l'os, Torno '. tr,lt, 2.', cap. 2:
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muneraci6n ninguna y s610 gozaban de la preeminencia de con
servar en su casa un ordenanza de la tropa, como jefes milita
res de elevada graduaci6n. Otro de los oidores servia pOI'
cuatro meses el juzgado de Provincia, con jurisdicci6n hasta
cinco leguas de la capital, y vencido aquel t<\rmino pasaba al
Oidor que Ie seguia pOI' el mismo turno. EI Decano, que era
el mas antiguo, desempefiaba la asesoria del Tribunal de Crn
zada. Ademas de esos destinos, estaban repartidas entre to
dos los ministros de la Audiencia las judicaturas del papel
sellado, diezmos y visitas, la de imprentas, comisiones de cen
sos y comunidades de pueblos, gobierno de hospitales y arre
glo de boticas.

Esa organizaci6n tan defectuosa del Tribunal Supremo del
reino, demuestra dos cosas: la concentraci6n en un mismo cuer
po de los asuntos judiciales, econ6micos, politicos, gubernati
vos, militares y de hacienda perjudicial al pronto despacho;
y la escasez de los negocios sometidos al conocimiento de la
Audiencia. Si estos hubieran abundado en aquel tiempo, como
en el presente, no habrian podido dar cumplimiento a los de
beres que imponian tantos destinos y en diversas instancias
las mismas personas encargadas de la suprema administra
ci6n de justicia.

La Audiencia del reino de Guatemala, con sus facnltades
incoherentes y sn irresponsabilidad de hecho era una exacta
representaci6n de la monarquia absoluta de aquellos tiempos.
Esta se hallaba fundada en instituciones particulares, amovi
bles a voluntad del Monarca, y sin otra limitaci6n que Ja dic
tada poria necesidad de encargar el gobierno a los consejos
que residian en la Corte y a los virreyes, capitanes generales
y audiencias de las diversas fracciones en que se hallaba divi
dida, siempre sujetos a los cambios, modificaciones y trastor
nos que quisiera hacer el soberano. Los politicos absolutistas,
aun los de estos tiempos en que el progreso de las ciencias mo
rales y sociales va haciendo dificil la estabilidad de todo go
bierno desp6tico, han pensado qne los pueblos incipientes como
los de America, deben permanecer bajo la tutela de gobiernos
dictatoriales, porque son incapaces de dirigirse pOI' si mismos.
Eso decian para oponerse a la independencia, y eso dicen cada
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vez que el ejercicio de los derechos politicos produce las in
quietudes consiguientes al choque de las opiniones bajo el re
gimen democratico. No quieren convencerse de que el bien de
los pueblos nace de esos movimientos, que dan pOI' resultado
el triunfo de la voluntad general, cuando no se Ie sobrepone la
violencia, esto es, cuando son obra de Ja democracia y no del
absolutismo y la demagogia.

Las aristocracias necesitan la concentracion de las fuerzas
publicas en un individuo 0 en un cuerpo, para conservar y do
minar el resto de la nacion; y el resultado de ese orden de
cosas es el envilecimiento de los pueblos. La democracia es
parce sus fuerzas para dar vitalidad a todas las partes del
cuerpo social, fundando de este modo la igualdad y la libertad
del hombre.

Segun se ha dicho en lugar oportuno, con Gil Gonzalez vino
en 1522 el primer clerigo que anuncio el Evangelio en Nicara
gua, y al siguiente ano 10 hicieron otros eelesiasticos que trajo
Francisco Hernandez de Cordoba. Posteriormente vinieron al
gunos religiosos, entre ellos Fray Pedro de Zuniga, el mismo
que despues fue nombrado Obispo, y fundaron los conventos
de la Concepcion en Leon y Granada. En 1532, el Padre Barto
lome de Las Casas y otros saecrdotes de la Orden de Santo Do
mingo, pOI' suplica del senor Obispo don Diego Alvarez de Oso
rio, establecieron el convento de San Pablo, de la ciudad de
Leon. Los religiosos de San Francisco abandonaron el conven
to de Granada, y entonees 10 ocuparon los de Santo Domingo,
ereando una Vicaria ; y en 1554 se despoblaron estas easas pOI'
orden del Provincial de Guatemala, como atirma Remesal en
el lib. 3, cap. 4.", y lib. 10, cap. 4."

EI retiro de los franciscanos no dejo la provincia destituida
de sacerdotes que ejercieran su ministerio en los diversos pue
blos de la Diocesis; pero no hay noticias de que tuviesen otros
eonventos que los de Granada y Leon.

Fundada pOl' Fray Francisco Perez Ortiz la provincia que
se lIamo de San Jorge de Nicaragua, pasaron algunos padl'es
al territorio que hoy es de Costa-Rica, y lIegaron a contarse
hasta dieciocho monasterios, numero exc€sivo con relaci6n al
de los pobladores de estas tierras. Los de la Merced de Leon
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y de Granada tenian dos encomiendas y otras casas en Ill. villa
de Jerez de la Frontera, en la ciudad de Nneva Segovia, ell Ill.
villa del Realejo y tambien estaba a su cargo la doctrina de
Sebaco (1).

La Compania de Jesus se habia conquistado por ese tiem
po un gran renombre, a causa de sus servicios al catolicismo
contra los protestantes de Europa, y Se deseaba su estableci
miento en estos paises. Consta pOl' cedula de 1561 que ha
biendo pedido el Ayuntamiento de Guatemala, de acuerdo con
el Obispo y la Audiencia, que viniesen a fundal' en ella una
casa de religiosos, el Rey no accedio a Ill. solicitud, tal vez por
que las necesidades espirituales de estos pueblos eran menoreS
que las creadas en Ill. Peninsula pOl' el. cisma religioso. EI
P. Maestro Juan de la Plaza llego a aquella capital el ano de
1580, en su regreso de Ill. visita practicada en los colegios del
Peru; y firme el Ayuntamiento en su proposito,.le suplico in
terpusiese su autoridad para que los superiores permitiesen Ill.
traslacion de algunos padres. Los oficios del Visitador produje
ron losefectos a que aspiraban los de la ciudad, porque mas
tarde llegaron dos J esuitas a tratar de Ill. fundacion del Cole
gio, y aparece por documentos del Cabildo que Ill. casa se fundo
pocos anos despues.

EI regimen de la Provincia se organizaba y mejoraba, se
gUn 10 exigian las necesidades de los descendientes de los pri
meros castellanos venidos a estas tierras y los intereses de Ill.
Corona, a que siempre se daba preferencia en las decisiones
reales. En 1565 se expidio una cedula, por Ill. cual se dispuso
que fuesen preferidos en las elecciones de alcaldes ordinarios
los primeros conquistadores y pobladores 0 sus hijos. EI senor
Solorzano, lib. 5.', cap.!.', hace mencion de esa cedula, y citan
do a Matienzo nota la conveniencia de que uno de los alcaldcs
ordinarios fuese de los vecinos encomenderos, y otro de los do
miciliados en las mismas ciudades. Parece que los conquista
dores establecieron por deferencia Ill. alternativa con los domi
ciliados; que continuo por Ill. de sus hijos en los nuevos domi-

(I) .hWlTos. C011l-J)('1Hlio (If' 1(( His/orin (fe GlwfNnalo, To'no ~.~. 'I'nlt:t·
do ;).~. Cap, 1:).-
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ciliados; y que de ese modo partieron sucesivamente en el me
jor acuerdo los honores de aquellos cargos.

No debe extraiiarse que los espanoles y sus hijos se dispu
tasen el ejercicio de aquel empleo, puesto que, tal vez sin pen
sarlo, se habia dado a los alcaldes una inspeccion sobre las
autoridades superiores, que hasta cierto punto los convertia
en censores populares, nombrados pOl' los municipios. Te
nian, pues, la facultad de instruir informaciones y dar cuenta
al Rey sobre la condueta de los funcionarios publicos y demas
cosas del real servicio, faeultad que habia sido confirmada· pOl'
cedulas de 17 de Abril de 1553. Varios actos ejercio el Cabil
do de Guatemala, en virtud de aquella faeultad. En 18 de Fe
brero de 1558 se dirigio al Monarca, manifestandole que aun
que estaba mandado que no faltasen dos oidores a la Audien
cia, salian de la ciudad sin quedar mas que uno solo, el cual
nombraba el conjuez que queria, siguiendose de tan absurda
practica graves ineonvenientes a la administracion de justicia.
EI Alcalde de la villa del Realejo, en esta provincia de Nica
ragua, siguio una informacion para manifestar al Rey que no
convenia al buen servicio publico hubiese en ella cuatro regi
dores, que solo se ocupaban en hacer tratos y negocios pro·
pios y Ilevar salarios indebidamente. Los corregidores, ofendi
dos de semejante informe, vejaron hasta al Escribano y los
testigos, pero fueron suprimidos tres cOl'l'egimientos; y la fa
cultad de los alcaldes para seguir esa clase de infor~aciones fue
de nuevo declarada en cedula de 6 de Junio de 15$1.

EI senor Garcia Pelaez transcribe 10 que el procurador Ma
l'l'oquin manifesto al Ayuntamiento en carta de 10 de Febrero
de 1565. Hablando con los alcaldes, les decia: -«Deberian
vs. mds, tener mas cuidado en 10 que toca a informal' a S. M. de
la necesidad y bien publico, pOl'que para esto, y no solo ser al
caldes, los elige la triste Republica.»

No era permitido a otros que a los alcaldes seguir informa
ciones de aquella naturaleza. Tomandose esa facultad don
Diego de Herrera, vecino de Guatemala, siguio una contra el
Fiscal de la Audiencia, porque favorecia a los parientes de su
mujer, y fue reprendido y mandado castigar pOl' su atrevi
miento. en cedula de 22 de diciembre de 1579. Don Carlos de
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Arellano y don Pedro de Alvarado siguieron otra informacion
para quejarse de que el Presidente y oidores impedian a los
caballeros lievar a la Iglesia almohadas para arrodillarse; mas
solo fue leida en el Consejo y no resuelta.

La facultad concedida a los alcaldes, de informar al Mo
narca sobre las faltas cometidas por los empleados superiores
de las provincias, era muy uti! al buen regimen de los pueblos;
porque alii donde hay empleados pUblicos que halagados por
la impunidad desconocen sus deberes, se hace preciso que haya
ministros que hagan ejecutar las leyes, 0 por 10 menos, censo
res que vigilen la administracion publica para que la Autori
dad Suprema corrija las faltas que cometan los funcionarios
subalternos.
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EL principe Carlos de Austria, hijo primogE'mito del Archi
duque Felipe I y de la Reina dona Juana, heredo los Estados de
la Casa de Borgoiia y la Corona de Espana, de la cual tomo
posesion el ano de 1517, y dos anos despues, los Electores 10
hicieron Emperador en Francfort, pOI' muerte de su abuelo Ma
ximiliano I. Ese Monarca fue el famoso Emperador Carlos V.
Francisco I, Rey de Francia, aspiraba al Imperio y se presento
como rival de Carlos; pero los Electores dieron a este la prefe
rencia, y se establecio la division entre los dos monarcas, ce
losos ya el uno del otro, hasta declararse la guerra en 1521.
EI pretexto para ese rompimiento fue la proteccion que con
cedia el Rey Francisco a la Casa de la Mark, contra la Casa de
Croy, favorecida pOl' el Emperador. Esa guerra sangrienta en
tre los dos soberanos maS poderosos de aquella epoca, conclu
yo en 1545; pero las hostilidades desautorizadas de los fran
ceses siguieron pOI' mucho tiempo en las costas de America.

EI Monarca espanol, con el deseo natural de conservar sus
posesiones en el Nuevo Mundo, dictaba las mas convenientes
providencias, ordenando a las autoridades que organizasen
fuerzas para resistir a los corsarios franceses. En el nombra
miento de Gobernador que expidio a 20 de Abril de 1529, a fa
vor del Adelantado de Guatemala, don Pedro de Alvarado, Ie
dio poder para formal' ordenanzas; y el Adelautado, en uso
de esa facultad, decreto unas para 10 militar, las cuales sir
vieron en todo el reino. En elias disponia, que el que poseyese
dos mil indios de repartimiento, mantuviese siempre listas sus
armas duplicadas, ballestas, escopetas, saetas, y dos caballos
bien alimentados, de modo que todo pudiera servir dentro de
uua hora. EI que tuviese mil indios debia conservar la mitaJ.
esto es, no duplicadas armas y cabalgaduras; el que tuviera
quinientos, una ballesta y saetas, 0 escopeta, espada y daga, y
que todos limpiasen sus armas cada tres meses. «Con este
modo, dice Vasquez, lib. Y, cap. 31, no hubo repentina rebelion
que no quedase sojuzgada, ni necesidad a que no se acudiese
con pronto socorro.•

No existian en aquella epoca ejercitos permanentes, consi
derados con justicia como el mas peligroso cancer de que ado
lecen las naciones modernas de Europa. Carlos VII fue el pri-
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mora quc cstablecio el ejercito permanente en Francia, al que
Luis XIV dio tal extension, que las demas naciones creyeron
conveniente organizar los suyos para defenderse. Desde entoll
ces no bastan a las potencias europeas las milicias sedentarias
y para su seguridad exterior tienen absoluta necesidad de
ejercitos regulares, dispuestos al combate desde el momento
en que se presente el peIigro.

Tomamos del senor Garcia Pelaez copia del acta celebrada
pOl' et Cabildo de Guatemala en 14 de Enero de 1572: «e luego
los dichos senores justicias y regidores dijeron, que esta noche
pasada el muy ilustre senor doctor Antonio Gonzalez, Presi
dente e Gobel'llador a algunos de sus mercedes avia inviado a
1Iamar y les habia hecho saber como avian venido a Puerto de
Caballos tres navios de franceses y una chalupa, y que eran
corsarios luteranos y que venian a robar y hacer el mal y dano
que pudiesen, y que se diese orden como se resistiese a los di
chos corsarios, e sobre e1l0s Ies dijo otras palabras; y que agora
era justo que en este Cabildo se tratase sobre 10 susodicho pOl'
los dichos senores justicia y regidores •.

«En consecuencia, prosigue e] acta, se acord6 que esta ciu
dad fuese a ofrecer al senor Presidente a ir todos con sus aI'
mas y caballos en servicio de Su Magestad a resistir a los di
chos franceses, y darle las gracias del buen proveimiento que
habia hecho, y asimismo con la suplicacion de que fuese para
una jornada como esta par General un Oidor de esta Real Au
diencia, como solia hacerse en semejantes negocios, y que la
bandera de Alferez, qne avia de ser en la dicha jOl'llada, fuese
persona de este Cabildo el que Ia llevase.•

«En la tarde volvio a hacerse Cabildo, y como la jornada es
hreve y hasta agora Su Senoria no habia proveido, dice el acta..
salieron a tratar con Su Senoda de ello y que persona de este
Cabildo fuese par Alferez General, y luego vinieron y dijeron.
que tratado con el senor Presidente, les avia r€spondido que
no avia ]ugar.»

Los vecinos de Guatemala, entre los cuales se encontraba
el conquistador Bernal Diez del Castillo, no hallaron en el Go
b~rnador el mismo entusiasmo de qne ellos estaban poseidos.
para la defensa. «Era letrado, dice el senor Garcia Pelae?, que
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solo provoco a la deliberacion, sin resolver cosa alguna, sino
dar una repulsa forense, y quedo en eso.»

Los corsarios franceses hicie·ron grandes danos. EI Coman
dante Roberto Roas, con cinco embarcaciones intento en una
primera incursion apoderarse de la ciudad de la Habana; pero
fue rechazado por el valor de los naturales, a quienes conducia
su Gobernador, Juan de Avila.

Esas resistencias, aunque heroicas, no eran bastantes para
contener a unos bandidos, cuya codicia estimulaban las ri
quezas que de America se recibian en Espana. Hicieron gran
des presas; quemaron por fin 1a Habana y Santa Marta; sa
quearon a Cartagena, y por segunda vez a Santa Marta, y 1a
habrian vuelto a incendiar si sus vecinos nO hubieran dado
mil ducados.

Los espanoles hicieron entonces prodigios de valor en los
navios mercantes y en los puertos indefensos. En Espana se
construyeron varias armadas para que vinieran a custodiar
los puertos. Se dispuso tambien fortificar algunas plazas im
portantes, como las de Nombre de Dios, Veracruz y la Habana.
En esta provincia de Nicaragua, las tropas de Granada y Leon
permanecieron listas por mucho tiempo, para ocurrir a 1a de
fensa en el momento en que apareciera por' cualquier punto
el enemigo. Pero la pobreza del pais, el envilecimiento en que
1a servidumbre habia co10cado a los nativos, la codicia de los
encomenderos y los pleitos entre el clero y los emp1eados eran
otras tantas remoras para organizar una resistencia energica
contra tropas resueltas, disciplinadas en sus mismas correrias
y ansiosas del robo, como eran los filibusteros que amenaza
ban nuestras costas.

EI aislamiento en que se encontraba Nicaragua por 1a di
ficultad de prontas relaciones con las otras provincias del reino,
era otro grave inconveniente a una eficaz defensa. En la mis
ma situacion se hallaban los otros pueblos de la America-Cen
tral; y de ese modo se explica el panico que infundian aun las
invasiones de los Mosquitos, en esta provincia y en las de Hon
duras y Costa-Rica; pues que hallandose casi incomunicadas
por la aspereza de las montanas y la fragosidad de los cami-



LIB. IV.-CAP. IX.~CORSARIOS FRANCESES, ETC. 333

nos, no podian contar sino solo con sus deficientes recursos y
poco numeroSas tropas.

Por otra parte, el regimen interior en nada se prestaba a
la union de los mismos vecinos, tan necesaria para resistir los
ataques exteriores. Los indigenas, que· eran la gran mayoria
de la sociedad, se hallaban condenados a dura y eterna servi
dumbre: sobre ellos gravitaban los encomenderos 0 senores
feudales, que eran otros tantos capataces sin entraiias, forzan
do a los esclavos con el palo en la mano, a los mas recios tra
bajos, hasta hacerlos sucumbir en la desesperacion y el des
aliento. Sobre las dos clases anteriores estaba la aristocracia
peninsular, encargada del gobierno de los pueblos, de la ad
ministracion de justicia, de la recaudacion de los impuestos,
de las especulaciones de la Corona, de los grandes negocios en
las salinas, las aduanas, la acunacion de moneda, la expedi
ci6n de los metales preciosos y las importaciones y ventas de
los efectos de Castilla.

Habia en estos pueblos otra clase que dominaba aun a los
pobladores europeos y a los empleados; era el clero, encarga
do de dirigir las conciencias de aquella gente supersticiosa, y
que por su poder moral, ejercia grande intluencia en la Corte
y en el animo de los Monarcas.

En los primeros tiempos de la conquista todo el clero era
espanol y se mantenia en lucha abierta con los empleados y
encomenderos, defendiendo a los naturales del pais de los abu
sos que en ellos cometian; pero posteriormente tambien los
criollos se consagraban a las funciones del estado eclesiastico,
aunque no tenian elevados empleos, como las dignidades de
Arzobispo, Obispo y Canonigo, que siempre se reservaban para
los originarios de Espana, con algunas excepciones por moti
vos muy especiales.

EI comercio de la provincia de Guatemala con las Antillas
era de bastante consideracion antes de la guerra de Carlos V y
Francisco I: en ellas se depositaban los efectos que venian de
Castilla; y de aquellas islas eran conducidos a estas costas.
Una docena de herraduras valia cincuenta pesos; una silla gine
ta, cincuenta; un sayo de pano, sesenta; una mano de papel,
cinco pesos; una arroba de cera de la Peninsula, treinta pesos,
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Y pOl' ese orden se apreciaban los otros articulos de necesidad
6 de lujo importados par los comerciantes espaiioles,

Pero el peligro en que los barcos penin5ulare5 5e colocaban,
de ser cap.turados par los piratas franceses, fue hacienda· lan
guidecer el activo comercio can las islas; pues primero eran
apresados en las costas de Espaiia, despues en la alta mar,
y par ultimo en las mismas Antillas y en el transito para estos
palses.

EI comercio no solo pOl' el mar encontraba inconvenientes,
sino que tambien pOl' tierra venia sufriendolos, desde algunos
aiios antes, a causa de los malos caminos. Puerto-Caballos, no
obstante el peligro de la navegacion, habia sido un tanto fre
cuentado par la diJigencia del Teniente de Gobernador de Hon
duras, Alvaro de Paz, en despachar los navios. Debido a la
actividad de ese empleado, la caja de aquella provincia envi6 a
Espaiia en 1545, mas de ciento treinta mil pesos. Pero ya des
de en 1538 se mostraba el comercio del reino dividido entre
Puerto-Caballos y Veracruz. EI senor Garcia Pelaez copia en
sus MemoTias el acta del Cabildo de Guatemala, fecha 31 de
Julio de aquel ana, que dice asi: ~«Este dia los dichos senores
dijeron: que par esta cibdad no se puede sostener de las casas
de Castilla par la via de la Veracruz, especialmente que par se
proveer pOl' alli, los indios naturales de la tierra reciben mu
chos trabajos e muertes de las cm'gas, e que todo se remedia
ria, si el camino que hay de aqui al puerto de Caballos se
abriese, e los vecinos de esta tierra e otras gentes della serian
muy aprovechados e los naturales de ella mny relevados e des
cargados, porqne en recuas se podrian proveer esta cibdad de
todas las cosas que tuviese necesidad, e que para 10 abrir ay
necesidad de muchos dineros,'y esta cibdad no los tiene para los
gastos e les parece que 10 que fuese necesario para ella se .po
dria abel' e sacar de sisa que se pagase en la carne, e pan e vino
y aceite e otras cosas que se venden en la cibdad, e si al dicho
senor Gobernador como letrado, le parece que se puede haccr,
que 10 diga, porque can su parecer e acuerdo se haga, e no sin
el. Luego el dicho Senor Gobernador dijo, que Ie parece que se
puede hacer, e que se debe hacer, e que se haga» (1).

(l) Torno I, cap. xXVrJr.
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E:in embargo de las providencias que los cabildos dictaban
para mejorar los caminos y facilitar la salida de los productos
del pais, removiendo uno de los principales inconvenientes que
se presentaban al progreso de la agricultura y del comercio,
las comunicaciones con Espana no se aumentaban, porque el
mayor de los males existia no en tierra, sino en los mares.
Los navios escaseaban pOl' temor de los corsarios franceses,
para quienes el robo de las riquezas que se' trasladaban de
America 'llego a ser una especulacion que pocas dificultades
ofrecia, distraida como estaba la atencion del Emperador en la
guerra europea; perc esa escasez de navios para Espana fue
un tanto socorrida, porque en cedulas de 16 de Julio de 1561,
que se citan en el" epigrafe de las leyes 1.' y 55, tit. 30, lib. 9 dc
la Rec. de Ind., se previno que ninguno pudiese venir a Ameri
ca, ni regresar a la Peninsula, sino en union 0 en conserva de
las flotas de la Armada Real, que Se dirigian anualmente, una
a Nueva Espana y otra a Tierra Firme.

Con relacion a las provincias del Centro se dictaron dispo
siciones especiales, puesto que dirigiendose las flotas espanolas
a Mexico y Tierra Firme, era preciso dar garantias al comec
cio en el transito de aquellos puntos a estas costas. En cMu
las de 1564 se habia ordenado que las naves destinadas a Puer
to-Caballos viniesen con la flota de Nueva Espana; y en otra
de 1566, que pidiesen licencia de separarse en la isla de Pinos
o Cabo de San Anton. Estas solas disposiciones estuvieron en
vigor durante los anos que comprende el presente capitulo;
pero posteriormente, en 1608, se mando que cada navio tra
jese ocho piezas de artilleria. A esas embarcaciones se dio en
nuestras provincias el nombre de Flotilla de Hondums.

Tan pequena flota no fue considerada suficiente socorro para
el comercio de estos puertos, y se penso en trasladar la aduana
de Puerto-Caballos a Trujillo, pOl' donde paso Cristobal Colon
al aproximarse al Continente. Pero habiendo el Adelantado don
Francisco de Montejo concluido la guerra de Cerquin en Hon
duras y pacificado toda aquella provincia, juzgo que seria con
veniente poblar· una villa entre los dos mares, en la parte en
que habia mayor numero de habitantes ; y para ejecutar su
proyecto, envio a su Teniente' General, Alonso de Caceres, el
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cual la fundo a veintiseis leguas del Mar del Sur y otras tan
tas del Mar del Norte. Un gran rio que corre el espacio de doce
leguas desde Puerto-Caballos, navegable por canoas hasta un
pueblo de indios, podia favorecer el comercio, porque de ese
pueblo hasta Comayagua, no habia mas que otras doce leguas
de camino, comodo para carretas.

EI Capitan Caceres y los vecinos de aquellos lugares trata
ron de persuadir al Monarca, de la conveniencia de establecer
por el punto designado el comercio de los dos mares, y decian:
«que se excusarian las muchas enfermedades y muertes, y
grandes trabajos que se sufrian de Nombre de Dios a Pana
rna: que la navegacion del puerto que se habia de tomar en la
Mar del Sur era mas breve y mejor para la Ciudad de los Re
yes, que desde Panama: que aquella tierra era sana, comoda,
regalada y abundante para el beneficio y regalo de la mucha
gente que por alii habia de pasar, porque era rica de minas de
oro, y se daba en ella trigo, vinas, arboles de Castilla: que ha
bia ganados grandes, pOl'que tenian buenos pastos, agua y
montes: que el temple era sano, no caliente, y con buenos rios
de mucho pescado de buen gusto; y que el asiento de Ia villa
estaba en un valle muy delicioso, de casi cuatro leguas de lar
go, con muchas frutas de la tierra y mucha caza de venados
y conejos».

Algun tiempo despues, el Cabildo de Guatemala, habiendo
oido el parecer de las otras ciudades y villas, no adopto el pen
samiento de trasladar el comercio, expresando que la provin
cia veia en Ia traslacion la destruccion y ruina del trafico, y
que solo se avendria a ella, haciendola al puerto de San Juan
del Norte. Pero todos esos proyectos quedaron sin resolverse,
porque no obtuvieron la autorizacion real.

En el regimen interior de Nicaragua ocurrieron por esc
t;empo cambios importantes.

Don Fray Gomez Fernandez de Cordoba, Obispo de esta
Diocesis, fue trasladado a la de Guatemala en 1574, y electo en
e1 mismo allO para sucederle don Fray Fernando de Menavia,
afamado predicador, de la Orden de San Jeronimo. Torno 1'0
sl'sion del Obispado, pero 10 goberno poco tiempo, por haber
l11uerto. Sucediole don Fray Antonio Zayas, de la Orden de
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San Francisco y natural de Ecija, quien fue ~onsagrado en Es
pana y tomo posesion del gobierno ecleshistico en 1577.

Ese Pre1ado, conociendo que e1 mejor medio de aliviar 1a
condicion de los indios era el de trabajar asiduamente en su en
senanza, se dedico a esa noble labor. Con tal objeto y con el
de aumentar los ministros del culto, trajo religiosos de su
Orden y pob10 el convento de Leon, fundado por Fray Pedro
de Zuniga antes de ser promovido a 1a dignidad episcopal. EI
senor Zayas alcanzo la confirmacion de la provincia de San
Jorge de religiosos observantes, segUn se habia acordado en el
Capitulo general de Paris en 1579.

EI cambio de un Gobernador, la posesi6n de un Obispo, el
nombramiento de un Canonigo u otro empleado de importan
cia, eran acontecimientos que causaban general regocijo en las
antiguas colonias espanolas, regocijo que tomaba creces si el
e1ecto disfrutaba de alguna nombradia. Asi sucedio en esta
gobernacion el ano de 1575, en que por cesacion de don Agus
tin de Hinojosa paso a ser Alcalde Mayor don Francisco del
Valle Marroquin, sobrino del Obispo de este apellido que go
berno la Diocesis de Guatemala y uno de los primeros pobJado
res del reino. Valle habia sido Regidor de aquella ciudad e ido
con el caracter de Procurador a Espana, de donde dirigio al
Cabildo un oficio en terminos destemplados. «En el Consejo,
decia, harta nota dc vuestras mercedcs y afrenta mia he reci
bido par republica tan sorda e mal avenida, que ni a su Rey
escribe sus necesidades, ni a su procurador avisa 10 que debe
hacer.»

Otro de los objetos que llamaban la atencion de los penin
sulares residentes en la provincia era eJ de las encomiendas,
fundamento de 1a riqueza de aquellos tiempos, en que se creia
que el trabajo forzado y gratuito era mas productivo que el
vOluntario y debidamente remunerado, y que, por tanto, la es
cJavitud y los repartimientos eran las instituciones mas con
venientes a la abundancia de bienes.

Se ha hablado ya del servicio personal que los espano1es
exigian de los indios, pero materia eS esta inagotab1e, porque
sin exageracion puede decirse, que 1a falta de cumplimiento de
las 1eyes dirigidas a mejorar 1a suerte de los naturales, era

22
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motivo de que se expidiesen otras cada ano, ias que taml'oeil
se Ilevaban a efecto.

Ya en 1552, segUn dice el senor Solorzano en la Politica
Indiana, se habia despachado carta a Ia Audiencia de Guate
mala, encargando a los oidores que saliesen a visitar la tierra,
tuviesen cuidado de hacer que los indios trabajasen en sus
haciendas y heredades y en las ajenas, y no se les permitieso
la ociosidad, dando por razon, que se decia eran f1ojos y holga
zanes, y que si no se les procuraba que trabajasen para su
provecho, no tendrian ningim genero de policia ni utilidad, 10
cual seria en dafio suyo. En el mismo afio se habia prohibido,
por cedula de 26 de Marzo, el dar los indios para hacer las
casas de los espafioles, y se mando que no se les diesen sino
los que quisieran trabajar de su voluntad, y pagandoles muy
bien sus jornales.

Esas disposiciones eran terminantes, pero los encomende
ros, casi siempre protegidos por las autoridades, las eludian
alegando especiosos motivos, 0 resistian abiertamente su eje
cucion. En 1568, como nota el senor Solorzano, Jib. 2.", cap. II.

en las provincias de Chile, Quito y Nueva Espana no habia
acabado de desarraigarse el servicio personal, que muchos en
comenderos exigian por via de tributo, rehusando de todo pun
to su tasacion. Y se ha visto que en el Peru, Nicaragua y Gua
temala, costo su cumplimiento mucho dinero del Tesoro Real,
muchas muertes y destruccion de propiedades.

Contra el tenor terminante de aquellas leyes, el Cabildo de
Guatemala, en sesion de 12 de Noviembre de 1572, recibi6 con
desagrado que el Presidente reservara del servicio personal
de la ciudad a los indios, y acordo pedirle la revocatoria de esa
reserva, y que no obteniendola, se apelase de su resolucion para
la Real Audiencia y se siguiera el asunto pOl' todas instancias.

Con el fin de procurar el alivio de los naturales, a quienes
los espafioles obligaban a toda clase de trabajos, se hizo dis
tinci6n de los que eran necesarios a Ia agricultura, como a la
slembra de granos, cuidado de los ganados, de las vinas y oli
vares; y de los que no se emplea.ban en esos objetos. Solo a
10 primero pod ian ser compelidos los indios, por el caracter
de interes general que presenta esa clase de trabajos.
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Solorzano designa otra especie de servicio personal que 5e
les exigia: -«Pidiendo los espanoles pobladores y habitantes
de las Indias, a las justicias, que para el servicio de sus perso
nas y casas, y traerles agua y lena, 0 cnidar de sus cocinas y
caballerizas, les repartan algunos indios por semanas 0 meses,
que les servian aunque no quisieran, pagandoles un corto jor
nal; y a los cuales en el Peru lIaman mitayos de servicio, y
violentimdolos y oprimii'mdolos con este color a servicios gra
ves y laboriosos.» Estos repartimientos se Ilamaron en el pais
mandamientos.

En 1579 la Corte de Espana, insistiendo en su buen propo
sito de favorecer a los naturales de estos paises, dirigio una
real cMula a la Audiencia de Mexico, que fue comunicada a
Guatemala en 1581, y en la cual prohibia que fuesen dedicados
a la elaboracion del ani!. Ella se expresa de este modo: -«De
cis, que de pocos anos a esta parte, los espanoles que habitan
esas provincias han descubierto y usado la granjeria de las
hojas del anir, que la tierra caliente produce en abundancia, y
que han metido indios para beneficiarla y cogerla; y que
por entender que es trabajo danosisimo para ellos, proveisteis
que no trahajasen en esa labor. Os mandamos que prosigais
el estorbarles el dicho beneficio, y 10 mesmo enviamos a man
dar a Yucatan.»

La proteccion de la Corte no era constante cuando se tra
taba de dedicar a los indios a labores de que ella sacaba utili
dad. En carta de 1575 se dijo al Virrey de Mexico, que si ha
bia necesidad se les apremiase a trabajos en las minas, sacan
dolos por repartimiento de sus pueblos, como se hacia para
las obras y sementeras. Esta disposicion tambien se observo
en todo el territorio del Centro de America.

Hablando el senor Garcia Pelaez de la prohibicion de dar
indios en repartimiento, para el cultivo de vinas y olivares,
hace una observacion: -«Tenia dos objetos, dice, el primero
el alivio de los indigenas, y el segundo y principal el que ex
presa la instruccion dada para el Peru el ano de 95 al Virrey
Velasco, sucesor de Toledo, que transcribe Solorzano, cap. 9.",
por estas palabras: -En instrucciones y despachos secretos,
que se dieron a don Francisco Toledo, cuando fue a gobernar
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aquellos reinos, se Ie ordeno que tuviese mucbo cuidado de no
consentir que en ellos se labrasen panos ni pusiesen vinas, pOl'
muchas causas de gran consideraci6n, y principalmente por·
que habiendo alii provision bastante de estas cosas, no se en
f1aqueciese el trato y comercio con estos reinos. 19ual instruc
ccion supone el propio escritor dada al Virrey de Mexico el
ano de 96, extendiendola Ii impedir el plantio de morales y li
nares. Esta instruccion se hizo general a todos los goberna
dores en 1601, comprendiendo los olivares; y se repitio en 1609,
y 1610, encareciendo en esta Ultima cnanto importaba su CUDI

plimiento para la dependencia que convenia tuviesen.' Jtos rei
nos de aquenos, y para la contratacion y comercio.»

«De estos dos objetos que se propuso el Gobierno espano! en
estas provincias, tuvo efecto el uno y no el otro: es decir, se ex
terminaron los plantios de todos los vegetales y sus frutos; y no
pOl' eso se excusaron los mandamientos. Los espanoles de Gua
temala, que al poblar la ciudad de este nombre, segUn la expo;
sicion de Remesal, lib. r, cap. 9', no tenian otras conversaciones
que las de eleccion y aprovechamiento de las tierras que fueran
mejores para sembrar, y en las cuales poddan haber vinas y
olivares y atros arboles de Espana, y que ya fundados y esta
blecidos, les costo tanto conservar y multiplicar, ahora deben
abandonaI', arrancar y pegar fuego a 10 que les lIevo espensas
traer de las islas y la peninsula. Los pobladores de Honduras,
que' se gozaban en sus vinas con dos cosecbas anuales, segUn
va referido, no pudieron renunciar solo una, sino ambas. Nica
ragua, que, segUn el testimonio de Herrera, Dec. 4', lib. 7', ca
pitulo 4", tenia vino bastante hasta para el surtimiento de sus
embarcaciones, en adelante carece de el y necesita del de Es
pana» (1).

Hay todavia la creencia de que las vinas y los olivares no
pueden prevalecer en este suelo; y ciegos por semejante error,
ni ensayos se hacen para averiguar la realidad y dar a la agl"i
cultura nuevos frutos, al comercio preciosos articulos de cam
bio, a los brazos nuevas ocupaciones y Ii los pueblos el barato
consumo de objetos necesarios a la alimentacion y Ii la salud. Y

(1) Memorias, TOlno 1.', cap. 26.
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es porque hasta esta epoca remota han traido su fatal influeu"
cia aquelIas injustas prohibiciones, hacienda creer que es la na
turaleza quien niega 10 que un gobierno opresor vedabapor
miras egoistas. EI poder de las malas leyes arraiga en los pue
blos preocupaciones perniciosas, que solo una instruccion gene
ralmente difundida, puede lIegar a extinguir.

Se hace necesaria una mirada retrospectiva al tratar sabre
la materia de impuestos. La Real Hacienda se hallaba par ese
Hempo en estado deficiente, porque los conquistadores y pri
meros pobladores, en virtud de capitulaciones hechas al tiempo
de establecerse, estuvieron exentos de pagar alcabala y toda
imposicion en 10 que comprasen y vendiesen entre si. La estu
vieron asimismo de todo gravamen en la salida de sus frutos
de unos puertos a otros y aun en los transportes de las Indias
para Espana (1).

EI almojarifazgo se cobraba solamente en la importaciou
de mercaderias de la Peninsula, pagandose alia el dos y media,
y en uuestros puertos el cinco par ciento; perc las armas y los
mantenimientos estaban Iibres de todo derecho. Esas disposi
ciones fueron alteradas en 1566, doblandolo e imponiendolo en
el vino, aunque era considerado como articulo de mantenimiento.

En cambio de esas franquicias concedidas por la Corona a
los conquistadores y primeros pobladores, se les obligo a pagar
el quinto delara, plata y perlas que adquiriesen en los rescates,
esto es, en el cambio que hacian con los indios par articulos de
Espana. Debian pagar tambien el quinto de lOll esclavos, impues
to que se comenzo a percibir desde el campo de Utatlan y con
tinuo valiendo mucho en las provincias de Cuscatlan, Honduras
y Nicaragua (2).

Los empleados que recaudaban tales derechos en estas pro
vincias, eran el Contador, el Tesorero y el Veedor 0 Factor.
Habia, asimismo, un fundidor, encargado de fundir los metales
y de marcar los que habian pagado el quinto, requisito sin el
cual no se podia hacer uso de elIos y se decomisaban como cual
quier otro contrabando.

Esos empleados de la Real Hacienda, ademas de los ofieios

(1) Herrera, Dec. m. lib. v, cap. IU.-Jual'l'os, Lib. 1.", cap. 31.
(2) Juarros, Lih. I, cap. 21.
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anexos a sus destinos, tenian, desde el ano de 1539, asiento y
voto en los cabildos. Al principio no se les di6 jurisdicci6n para
el cobro de los impuestos, ni para otros pleitos en que tuviera
interes el Fisco: el Factor tenia obligaci6n de ocurrir ante la
justicia a pedir contra los deud6res y seguir las causas, segim
refiere Solorzano, en el lib. 6', cap. 15"; pero adelante anade
que, por cedula de 24 de agosto de 1563, se les dio plena ju
risdiccion para todo 10 tocante a justicia en primera instancia,
disponiendose que las apelaciones de sus autos fuesen a la
Audiencia (1).

Con la creaci6n de una Junta de Hacienda, instituida por
el tiempo a que se refiere esta relacion, los oficiales reales que
daron investidos de casi todo el poder publico de la Colonia,
ejerciendo tres representaciones, a saber: la cobranza y judi
catura de las rentas, la de individuos de la Junta de Hacienda

(1) De esa epoca data Ia jurisdiccion excepcional que hasH\ en estos
tiempos de igualda(l democnHica y de independcncia de poderes, se coneede
ell Nicaragua a los asuntos del Fisca, aun confiriendo a los cmplcados cje
('utivos funcioncs pUl'amentc judiciales. Estc es un enol' nacido del t1'a8
torna en nuest1'3S ideas polHicas y del temol' y dcsconfianz<t con que Be'
lIevan a la pnictica las instituciones libres. 81 hay en nucstra forma de
Gobierno tres poderes, 6 mojor dicha, tres dcpartamentos distintos para el
c.iC'l'cicio del poder publico, en sus ramos LegislativQ, Ejecutivo y Judicial;
si csos poderes han de moverse en su orbita respectiva, indepC'ndienteti
unos de otros, para lIenal' el fin de su institucion, que es protegeI' loti
<1crechos de los asociadas, natural os atribuir a cada uno de elIas la surna
(~()mpleta de facultades que corresponden a su naturaleza. Al Judicial debe,
pOl' tanto, pertenccer el conocimiento de todas las contensioncs, ya se ver
Sl'l1 entre e1 Estado y los particulares, ya entre cstos solamente; sin que
puedan admitirsc f1.1eros excepC'ionales, que rompiendola unidad de la ins
tlt1.1ciou, traen la desigualdad, cl desorden y la injusticia al regimen social.
Pero es que 01 ca1'11cter de nuestras Icyes fundamcntales no esta bien
ddillido todavia. Es preci80, dice 'l'ocqueville, atribuil' e1 mantenimicnto
de las instituciones demoCr<lticas de los estados, {t las circunstancias, a las
I<.'.\"es y a las costumbl'es. E:I scntido general en que ese pUblicista toma
Itt palabra costumbres os el complejo de las disposiciones intelectuales y
1J10rales que traen consigo los hombres al estado social. Las instituciones
actuales de Nicaragua tione~ l'l nombre de democraticas, pero no 10 son
('n e1 rigor de la palabra. Ellas forman una extrafia confusion de poder
despotico, podel' mom11'quico, y en pequefia y snbordinada parte, de ele·
menta popular. A los pueblos se les dice que cst<1n gobernados par
instituciones libres, al mismo tiempo que vell al poder pttblico ejerciendo
funeiones opuestas a la libertad civil. De esc desorden en nuestra orga
nizacion nacen tambil~n las conmociones populares; pues las leyes cons
umtes de la naturalezEI. nos enseiian que los efectos guardan intima relaci6n
con sus causas. y pOl'que, llevando los hombres al estacIo social las dispo
:,iciones intelectuales y morutes. formadas pOl' las circunstancias, las cos
tumbres y las leyes, s610 cuando estas son ordenadas pucde haber orden
social.
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y la de regidores del Cabildo; de todas se les despachaba titulo
en forma por el Rey.

EI senor Garcia Pelaez refiere una dificultad ocurrida en
el Cabildo de Guatemala, por los inconvenientes que se ofrecian
para obtener los tres titulos en tiempo oportuno. Juan de Rojas
se present6 con s610 el de Tesorero, y no con el de Regidor a
tomar asiento en el Cabildo a 22 de octubre de 1573, y habiendo
dificultad en darselo por ese defecto, resolvi6 la Audiencia que
se diera. La votaei6n del Cabildo se dividi6 en dos opiniones:
tres votaron por el cumplimiento de la resoluei6n de la Au
dieneia y dos estuvieron por la negativa. Alonso Gutierrez de
Monz6n y don Diego de la Cerda apelaron para ante el Rey.
En 10 de dieiembre de 1587 se vi6 al Tesorero dando audiencia
de' justieia y excusandose por ella de ocurrir al Cabildo de
aquel dia.

Se ha visto ya que los conquistadores y primeros poblado
res se hallaban exentos del pago de alcabala. Esta exenci6n,
segun dice So16rzano, se fue prorrogando en estas y otras pro
vincias, pero despues se consider6 que era justo que los vasa
lIos del Monarca ayudasen en sus necesidades a los reinos de
Espana, y el ano de 1574 se despach6 cMula al Virrey de Me
xico para que estableeiese la cobranza de ese derecho, mode
randolo al dos por eiento, y exceptuando a los indios. En 1576
se hizo igual prevenci6n a la Audieneia de Guatemala, y fue
muy mal recibida por los cabildos de estos pueblos, acostum
brados ya al libre comereio con Ia Metr6poli. El de esa dudad
tratO, en 22 de enero de 1577, del cumplimiento de aquella dis
posici6n, que tanto gravaba el consumo de los frutos peninsu
lares por estar monopolizado el comereio y tener que comprar
los a subidisimos precios; y en 18 de febrero de 1578 acord6
suplicar al Rey la abolici6n del derecho, en consideraei6n a la
pobreza de la tierra. No se otorg6 al Cabildo la graeia que
solieitaba, y s610 se concedi6 la pr6rroga anterior, de pagar
el diezmo 'del oro y de la plata durante diez anos, en vez del
quinto impuesto por disposiciones generales. Esta exenci6n
pudo tal vez ser provechosa a Mexico y al Peru, paises ricos
00 minas y que hacian una grande exportaei6n de metales; pero
no en estas provincias, en las que, por ser pacos los mineros,
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se hacia impel'ceptible para la generalidad el beneficio de aque
lla prorroga.

Es necesario continual' la historia de estas leyes, aunque
tengamos que salir del periodo trazado en el presente capitulo,
porque de ese modo se dara de una vez completo conocimiento
de los resultados que produjeron.

Refiere Solorzano que se trato de introducir en el Peru el
cobro del dos pOl' ciento; y que para ella se hizo una junta en
Madrid pOl' el ano de 1569, en que intervino don Francisco de
Toledo, nombrado ya Virrey: el resultado que esa reunion tuvo
fue encargarle que posesionado de su destino estableciese el
impuesto; pero cuando llego al Peru, conocio el estado de las
cosas y no 10 intento. 'EI mismo encargo se hizo a los que su
cedieron al Virrey Toledo; mas nada pudieron hacer, hasta
que, despues de algiin tiempo, habiendo aumentado las necesi
dades del reino, se reflexiono que no era justo permaneciese
el Peru exento del impuesto cuando Nueva Espana y otras pro
vincias de Indias 10 pagaban. En la de Quito hubo resistencias
mas formales, pues que aun se levantaron motines, que fueron
prontamente sofocados pOl' el Virrey, con tropa armada.

Segun asegura el mismo autor, se forma entonces el al'ancel,
tom{mdolo de las leyes de Castilla y sujetando a alcabala los
objetos de labor y de crianza, los tratos y los oficios. Queda
ban, pues, obligados los signientes: «plateros, boticarios, sille·
ros, he1'1'e1'08, zapateros, y demas oficiales; e1 maiz, granos y
semillas, el vino de Castilla y de la tierra, sedas, brocados,
lienzos y demas mercaderlas de Castilla; el trigo, cebada, carne,
pieles cl'udas y curtidas, sebo, lana, azucar, miel, jab6n, man
tas, algod6n, azogue, plomo, cobre, hierro, acero, alambre, pes
cado, frasadas, sayales, canamo, lino, canafistola, gengibre y
otras drogas; ani!, zarzaparrilla, palo, cera, plumas, piedras,
perlas, vidrio, loza, jarros, tinajas, madera, tablas y cosas he
ehas de ellas; sal, piedra y arena; casas, heredades, estancias,
chozas, esclavos y censos; ajuar de casa, vestidos y demas
cosas de venta y trueque».

EI sistema establecido para la cobranza de la alcabala era
de 10 mas imperfecto que podia concebirse, porque sujetaba a
los pagadores a sufrir grandes arbitrariedades en la exaccion.
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Se mando que los oficiales reales, bajo las ordenes de los virre
yes y presidentes, y creando libros y cuentas de todo, formasen
nomina de los cosecheros, manufactureros y traficantes de
frutos y efectos, para el avaluo de sus tratos y contratos y la
liquidacion y cobro de la alcabala. Se les ordeno tambh\n que
hiciesen nomina de todos los vecinos, ya fuesen espanoles,
mestizos, mulatos a negros, estantes y habitantes en pueblos,
haciendas y ventas.

En cedula de 17 de Setiembre de 1602, referente a otra an
terior, se dispuso, que en este reino se hiciese el encabeza
miento pOI' alcaldias mayores, a como mejor conviniese a Ia
administracion y cobranza de la renta. Del primero practicado
en Guatemala resultaron en aquella ciudad 890 cabezas de fa
milia, que, multiplicadas pal' cinco, dieron 4.450 habitantes, de
que, sacados los vecinos y familias pobres, se hizo el reparti
miento del modo siguiente:

VECINOS. TOSTONES.

76 Encomenderos . . , .
108 Mercaderes ..
13 Tratantes ' .. . .. .
I:, Pulperos .
22 Duenos de obrages ..
10 Duenos de trapiches . .
11 Cereros y confiteros ..

7 Herreros . ..
10 Viudas de trato .. ..

7 Molineros .. ..
8 Caleros y tejeros .

82 Labradores . ..
33 Criadores de ganado .. ..
76 Oficiales de todos oficios ..

599
2.346

25
62

254
132

74
15
43
39
31

509
226
145

Suma 4.500

No ha sido posible encontrar datos sobre la cantidad que
pal' aquel tiempo producia en Nicaragua la alcabala; pero se
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ha creido que mediante el conocimiento de las operaciones
practicadas en Guatemala, la mas rica y populosa eiudad del
reino, puede formarse un caleulo casi exacto del resultado que
aqui tenia la recaudaci6n por cabezas, a que se ha dado el nom
bre de capitaci6n 6 taxa, y que algunos creen ser una inven
ci6n flamante de las modernas luces de este siglo.

EI sistema rentistico de la alcabala por encabezamiento se
hizo general en America. EI sefior Sol6rzano asegura que, en
cMula de 10 de Febrero de 1610, se aprob6 una disposici6n
dictada por el Virrey Velazco, en que 10 aplicaba a las ciudades
del Cuzco, la Plata, Potosi y otras del reino del Peru; y que en
un capitulo de carta de 16 de Abril de 1618, se aprob6 al Virrey
Principe de Esquilache el encabezamiento hecho en Lima, con
el Prior y los c6nsules, por considerarse que entendiendose el
inmediatamente se haria la cobranza sin las extorsiones, dafios
y fraudes que hay con frecuencia en esa clase de recaudaeiones.

Es curioso el resultado que tuvo en Guatemala, y de que
da noticia el sefior Garcia Pelaez, en sus MemoTius, haciendo
notar 10 que produjeron en la eiudad, recaudadas por oficiales
reales, y 10 que dieron en la gobernaci6n de Soconusco, Alcaldia
Mayor de Suchitepequez y demas corregimientos del reino,
dadas en arrendamiento en los afios de que hay recuerdo. Pro
dujo en Guatemala, 6 Distrito del Valle, en diez afios, 10 si
guiente:

Afio de 1604
» » 1605
» » 1606
» » 1607
» » 1608
» » 1609
» » 1610
» » 1611
» » 1612
» » 1613

4,500
4,422
2,463
1,975
1,914
1,93E
1,548
1,394
1,262
5,195

Produjo en los corregimientos del reino 10 que sigut;
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En 1615 ..
» 1616 .
» 1617 ..
» 1618 .
» 1619 .
» 1620 ..
» 1621 .
» 1622 no hubo postura y solo se cobraron ..
» 1623 .
» 1624 arrendadas .
» 1625 ..
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2,560
2,665
2,665
2,666
2,666
2,500
2,000
1,000
1,000
1,330
1,200 (1)

En ese resuitado general de los corregimientos del reino esta
comprendida la alcabala de Nicaragua; y el importe exiguo de
la totalidad del gravamen da a conocer la escasez de industrias,
haciep.das y frutos que entonces existia, sobre cuyos valores se
regulaba el impuesto.

EI producto de este vino aumenUndose en el transcurso de
algunos anos, pero no porque hubiese progresado la riqueza del
pais, ni acrecentadose el numero de industriales obligados a
pagar la alcabala; sino pOl' el celo con que era recaudada en
atencion a que crecian las necesidades publicas, a causa de que
las guerras de Espana, ya con Francia, ya con Inglaterra, obli
gaban a estas provincias a hacer gastos en prepararse a la
defensa contra las invasiones que, frecuentemente, hacian los
enemigos en nuestras costas.

En los anos posteriores se establecieron otras rentas, de
que se tratara en su debido lugar.

EI antagonismo entre los empleados superiores y los enco
menderos, nacido del proposito formado pOl' estos de apode
rarse de la direccion de las provincias, como media indispen
sable para conservar y extender la servidumbre, y la resisten
cia de aquellos, porque sin la autoridad no podrian explotar la
riqueza' publica en beneficio propio, venia modificando eire:
gimen interior de los pueblos. Can el establecimiento de los co
rregidores, de nombramiento de las audiencias, se empezo a

'.:';~

(I) Pcl<ic'l.. :1Intlorias. Tomo I,· -i'ap. :lJ.
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decir que eran inutiles los alcaldes ordinarios, electos por las
municipalidades; y pOl' el ano de 1573, se cuestionaba sobre si
seria 6 no conveniente suprimirlos. La politica de la concen
tracion del poder triunfaba. En carta de 1575 se orden6 al
Virrey del Peru proveyese quedonde hubiera corregidores asa
lariados no hubiese alcaldes ordinarios; mas como no cumpli6
tal disposici6n, se Ie pidi6 informe algunos anos despues, .sobre
si convendria extinguirlos. A la Audiencia de Guatemala se Ie
mand6 tambien que informase acerca del mismo objeto, y segun
la opini6n del senor Garcia Pelaez, fue ese el motivo pOl' el
cual el Presidente Criado de Castilla propendi6 a poneI' corre
gidol'es en aquella ciudad y restringi6 a personas designadas
la elecci6n de alcaldes.

Pal' fin se expidi6 la real orden sabre la supresi6n de estos
ultimos, dimdose pOl' raz6n, que las conexiones de los vecinos
del pais entre si eran un peligro para la recta administraci6n
de justicia; pero el verdadero proposito fue «aniquilar toda
jurisdicci6u que no dimanase visiblemente del trono, y segiln
la 1etra, ser los nombrados de ordinario naturales».

Los partidos politicos que se forman en nuestras actuales
republicas democraticas no quieren separar la vista de 10 pa
sado y siguen la misma conducta del gobierno absoluto de
aquellos tiempos: estrechan el circulo de los que deben gober
nar, convirtiendo en provecho exclusivo de ese circulo cuanto
debiera pertenecer a la generalidad de los ciudadanos. Esas
preferencias indebidas, otorgadas, no al merito, sino al parti
daria, constituyen uno de los motivos de las frecuentes revo
luciones que se sufren. EI Gobierno colonial concentraba el
poder hasta aniquUar la vida individual, para conservar su
omnipotencia en todos los 6rganos vitales de la sociedad. Lo
mismo pretenden hacer nuestros partidos politicos: el que
lIega a ejercer el gobierno establece el exclusivismo adminis
trativo como pl'Opugnaculo de su dominaci6n: todo 10 mono
poliza, desde el Congreso hasta los municipios; y e1 pueblo,
puesto fuera de la acci6n politica, queda excluido par completo
de la parte que Ie corresponde en la direcci6n de sus propios
destinos. No es esa, no puede ser esa 1a vida de las sociedades
modernas. En los estados verdaderamente republieanos, el go-
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bierno pertenece it la naclon y t/ene por objeto, no el provecho
de unos pocos, sino el bien comun y la conservacion de las
libertades publicas e individuales. «Se explica fitciimente, dice
el publicista norte-americano Federico Grimke, la razon por
que los partidos se ramifican y operan mas extensamente en
una Republica, que bajo cualquier obra forma de gobierno. En
la monarquia y en la aristocracia, la masa del pueblo es de
espectadores, no de actores; y la accion de los partidos se en
cierra en un estrecho circulo. Pero las inst/tuciones libres su
ponen que la masa del pueblo es de ciudadanos activos, no
pasivos, y los part/dos no sMo reglan la conducta del prniado
de hombres que presiden it los negocios publicos, sino la de
millones, que, aunque se hallan fuera del gobierno, forman,
sin embargo, los resortes que ponen al gobierno en movimiento.
Si asi no fuese y no hubiera principio regulador, que moviese
la sociedad, al mismo tiempo que obrase sobre el gobierno, no
habria modo de conservar las inst/tuciones libres.>

Algunos virreyes suprimieron en varias cludades los alcal
des ordinarios, suponiendo que la disminucion del numero de
just/cias mejoraria el gobierno de los pueblos. En otras partes
conservaron el orden existente, por no quitar it los vecinos sus
costumbres y preeminencias y «para que Ics quedase algo en
que pudicsen ser ocupados y hOlll'ados y dar muestras de su
ingenio, prudencia y capacidad». Mexico, mostrando el interes
que tenia en que los asuntos locales fuesen dirigidos par su
Ayuntamiento, pidio la supresion del Corregidor y que conti
nuasen los alcaldes en la ciudad y sus contornos, citando como
ejemplo it Lima, en donde no habia Corregidor, sino alcaldes.
Guatemala se l'esistio tambien al establecimiento de corregido
res, y por dos veces se neg" it admit/r el J uzgado de provincia.

En los capitulos siguientes se cont/nuara la relacion de las
disposiciones dictadas para el arreglo de los ayuntamientos,
materia demasiado importante it causa de haber sido aquella
jnstitucion uno de los principales ramos del poder publico en
estas regiones, apartadas de la Corte por inmensa distancia. La
autoridad eclesiastica, dependiente del Pontifice de Roma; la
de los corregidores, subordinados a las audiencias; y Ia de los
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municipios, organizados con vecinos espaiioles 0 criollos, enco
menderos 0 hijos de conquistadores, eran los elementos que,
puestos en accion, luchaban pOl' obtener superioridad. La ma
yoria del pueblo se fOl'maba de i10tas que gemian en la esch
vitud 0 bajo la presion de autoridades arbitrarias.


