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Entreganos a uatedes el prlner ntinero de la Revleta deHlstorla. la cual está dlrj.glda -principal¡rente- a los Jóvenesnicaragüenses y, sus profesores. Lóglcanente, también está
orlentada a todos Loe lnteresados en asuntos histórlcos.

Cuando pensanoa en publlcar la revlsta, Io prinero que noapreguntanoa fue ¿por qué publlcarla? y La quién deberla ser
dtrlgtda? Para contestarnos dlchae tnteiroganles, realJ.zar¡os un
Broceso de consulta a estudlantes, profesorés, lnveetlgadores y,
autoridades de educaclón, entre otros. to8 resultadoa nog
lndicaron que careceuoe de llbroe de textoa -ng de producclón
hlstórfca- que permltan estudlar nueatra Hlstorl,a. D6te es un
fenóneno, casi general, tanto en la secundaria cono la unlversidad.
Tanblén encontranos consenso en dos aspectos lntéresantes, por.unaparte un fuerte deseo de conocer nás nuestro paaado y, por otro
|qdo, la urgente neeeEidad de una publlcaclón que óooánzara ¡llenar -no a resolver- €ae vacfo.

ta consulta, entonces, contestó las preguntas que nos habfanosplanteado. Habfa 9ue prüllcarla, en función del u¡lverso que Ia
denandaba.

La Revlsta e¡ de Hlstorla de Nlcaragua. En esa lfnea, sus
¡¡áginas abrigarán artlculoe y enaayos sobre los dlferentes perfodos
y tenas da nuestra hlstoria; dlscuslones sobre problenras teórlco-
netodológicos; docunentos de dlferentes épocae, y conentarloe
bibllográflcos.

Dada Ia carencia de llbros de ttlstoria para los estudlantes,
La Revista buscará, en un priner perlodo, responder a eaa
necesldad. En esa llnea, 1a estructurarenos con nateriales quc
sean de utllidad in¡redlata (y ¡redlata)

Invltamos a los lnveatlgadores nacÍonaLes y extranjero6 apubllcar sus trabajos en la Revlsta, cuya perfodicidad será
senestral.

flnalnente, eGperamos -de sus lectore6- coDentario6 y
sugerenclas que nos ayuden a neJorarla y, a lnprlnlrle una mayor
caI ldad.

Queda, pues, en 6us manoa la Revista de Hlstorla.





APT'IITBS SOBRB T,I VIIJA I
LA NI'EVA HISTIORI.I DE ¡iIICAMGUA!

l,larco A. V¡l].e llartlncz¡

1. Advertencla

Estos rtapunteÉr que preaenta[os hoy son producto de nuestroprlner año de trabajo' €n el lDstltuto de Htstoata de Nicaragua.'

La experfencla que henoa tenldo, antea y de¡pués del trlunfo
de Ia Revoluclón, nos lndLca Ia necesldad de conenzar a
sÍstenatlzar algunoe conocinlentos alrededor de la hlstorla, para
lnpulsar el debate sobre eetoa tenaa y, de es¡ Danera eontrlbulr
a Ia conprenelón, explfcación y enseüanza de la trlstorla. BF
decir, los escrlbl¡os en funclón de coadyuvar al neJor acclonar
tanto en el presente co[o en el futuro.

tos "apuntesn, entonceg, ae inscrlben en el narco de Ia
candente lucba polftica e ldeológlca que actualnente se desarrolla
en nuestro pals. fueron redactadoe peneando en loe nicaragüengesy para que Lo leyeran los nlcaragüenaes.

Hacenoa esta advertencla para ublcar claranente al lector no
nicaragüense.

consldérese, flnalnente, estas prinerae reflexlonea cono
reflexloneS'ren procesor.

2. Lo que Corfin¡ente ae EDtlend€ por Hl,storlat

El concepto de hlstorla, conúnnente, se entlende de diferentes
[laneras.

sl recorrenos nuestro pafs, tanto en el tlenpo cooo en el
espacr.o, no6 encontrare!¡oa que los nlcaraEüenses utlllzanos el
térmlno en diferentes aentldoa, según eI nonento y la causa que
orlglna su uao. Adenáe, no eg raro su eupleo.

En Ia calle, Ia escuela, el bar, el perlódlco o las revlstas,
en el dlscurso polftlco, los llbros, un entlerro, en las
celebraclones o en una convergaclón lntlna se egcuehe el eco de La
hlstorla. Abusando.o no de ella, Ia éxpresanos o la reclblnos.



Exponganos algunas frases que c
neso ya pasó a la hi
"eatoy estudiando his
rreae lugar tiene hl
trdejate de hlstorÍasnivoy para.claae de l¡1stbroder, contate una b
rege Eabe hfstoriatltrla hlstorla de antes

y asf podrfanos segulr enr¡nerando otr
veanoa a continuaclón, aI

historla:
- n!9 Io que aé reclbe

vlvldorr.

- nEB un relato de I
anterloruenten.

- rson hechoe reales Y
pueblos en au éPoca".

trgon los hechos que s
poco a Poco ae van na
euccdló en eI pasadorr.

- nson los gucesos
tlenpos, es decir, la v
pobre y rlca".

Podenos observar que tanto en
"tr¡aneras" están lnpllcltas dlferente
usarla).

La historla, entonceb, ae ent
pasado que conocenoe, asf cono llbro
escuela, unlversldad o el coleglo; c
asf cono "cuento! o leyenda.

valorauos que en todas ellas
caracterÍsticae geneÍa1es: ae
o casi sienpre omlten- el presente (y

cuando utlllzanos la palabra hlst
en eI pasado -y a 9ece6 cono pasado
Iejano, que tuvo y.,- talvez no tuvo re
vivlnos. Es declr, Ia htstgrla nos

tlenen el térnLno hlstorla:

iatt
rlatt
ia"

ia"
larr

dlferente a la de ahorar

naneraa de entender 1a

todo el proce6o que ae ha

bechoe que acontecleron

verdaderos que vl.ven los

leron en el pasado Y,'Qu€
1o quepara asf eaber

han
ade

transcurrldo en los
uno, 106 lréroes, gente

expreslonea cono en las
fornae de entenderla (y de

cotfdlananente cono el
de texto; asignatura en la

nentlra o nedÍo-verdad,

hlstorla y, 9üé tlenen dog
an en el pasado y onlten -

el futuro).
la, ln¡edlatanente pensamos

bastante remoto- cono algo
lón con los que actualnente

a nu€rto, a cueatlones
tendencla general.que sucedleron. Esta ea, cieenos, la
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Pero ¿acaso ese nodo de entender la historfa es natural?
¿Acaso e6e contenldo de la bistorla slenpre ha sldo asf en todo
tienpo y lugar? o lexÍsten otros canÍnos que nos llevan a pensar
Ia historla de otra nanera?

El hecho'que ae tenga -cono tendenc{a- la ldea de hlstoria,
f,undanentalnente cono algo del pasado, y solo del pasado, no e8
caaual, nl es natural nl eterno, nl slenpre Berá aÉ1. Eate es un
fenóneno que t{ene su e:<pllcaclón hlstórlca y soclal.

En nuestro nedlo Ia ldeologfa de las claees doninantes:antee del trlunfo de 1a Revolucfón- fue trabaJando sobre la
eocledad para gue se tuvlera eea nocl"ón de la hl.etoria. Les
lnteresaba gue no ae pengara, y analizara, eD eu relaclón con ¿1
pres€nte y eI futuro, aunque ellos ef 1o t¡acfan. 81 en aIgún
monento la relaclonaban exl¡lfclta¡nente con el presente era para
inpuJ.sar su donLnaclón de claae y, borrar, defornar o adecuar la
nenorla colectlva a su proyecto econón1co y polftlco. A nayor
concentraclón en eI pasado (deformado), oenoi pellgro para aua
lntereees en el preeente y, en el futuro.
3. La Historla é:(tate por el Pre8ente y

tarbtén por el Pasado

No hay historfa -couo digcurso histórlco- sln presente, asf
cono no hay presente eln historla, lo paeado que conocenos.

El preaente es et que le da vlda, novlnlento, energfa y
dlnanisno a la hletorLa cono dlscursc hletórlco, a favor o en
contra de los lntereses de las nayorfag, pero es el presente.

Es el preaente eI que delfnea lae condiclones -y
condiclonantes- sociales que rodean y, a vecea atropellan el.
"oflclo del hlstortador"¡. El quehacer histórlco está lnnerso en
Ia gocledad y, el pregente es au Dotor.

Por otro lado, sl venos la hlstorla cono pasado que conocenoa
-que fue preaente- noa encontrarenoa gue las luchae soclales y
polftlcas, lndependi.entenente, sl son o fueron de corta, nedlana
o larga duraclén respondLeron a eae preaente y, se desenvolvleron
vlolenta o pacfflcanente porque existferon cauaas -presentes y
pasadas- gue las orlgÍnaron.

La lucha deI pueblo nlcaragüense, vanguardtzado por el frente
Sandinlgta de Llberaclón Naclonal (ESLN), contra la dlctadura
sonoclsta tenfa su orlgen en Ia explotaclón, nl,serfa y Duerte en
la que vlvla sunido el pueblo. De i,gual r¡anera, la lucha que hoy
se llbra contra la agrealón nercenarla y los partidos ldentlficados
con dicha agreslón, responde a la declslón de eee ntsno pueblo por
defender su futuro, Ilbertad y autodeten¡lnaclón, en 6una su
fellcldad. Estos confLlctos soclales, exlsten y ae desarrollan al
¡nargen de có¡ro serán recogldos e Lnter?retadoe poaterlornente o,
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en e1 r¡omento en que están en explos
leerán dlferentes versiones, s
reconstruye.

Los acontecin¡lentos y hechos -
funclón de ese presente -y pasado- y
de esa. Podrán existir lamentos, aL
o reconsj.deraciones para enderezar e
que sucedló -en 1o soclal- no se
historia.

Es inlnaginable un pueblo sin
á veces se les guJ.so ocultar o sepul
Atlántica de nuestro pafs. Todav
cuando pensanos en Nicaragua no ter¡ri
a esa rica reglón.

4. Hlstorfa e Intereses de Clases

La hlstorla -cono dlscurso hi
presente y, existe por el preaente.

Polfticarnente, a 1o largo de
recurren y evocan lo pasado ya sea
Recuerdan y se 1o recuerdan a otros
¡¡rotor para seguir adelante y no de
crÍtica de 1o establecldo para
exlstentes, es decir eJ. presente.

La evocación deI acontecinien
cartas, las aslgnaturag, eI di
oficiales, así couro la concepción 1
-antes del 19 de Julio de 19?9- es
función de los intereses sociales de
dlferentes for¡nas de gobierno que e
Martfnez, Guzurán, Moncada, Somoza,
gobernadores colonlalistas como
contreras.

La aflrnación anterlor no n1
conocimiento de la hlstoria de Nic
cámez, ortega Aranclbla, pérez,
cabrales y Pái.z castlllo, entre
cronistas de la conqulsta y colonizac
que estemos o no de acuerdo con su
unos hayan sj.do más o menos progr
legitimar -6in peros- la situación

Hoy, las clases en decadencla
experimentan caucea gue les pernita
-nos referl¡nos a la hlstorla oficial
Ju110. t'tás aún, esos intereses de

Después se escucharán o
la óptica del que los

pasado- se nateriallzaron en
dleron de esa forna y sóIo

fas, dlscusiones, replanteos
curso de las cosas, pero lo
de repetir, es pasado, es

ado y
co¡lo
hoy,

de

sln presente, aunque
es eI caso de 1a Costa
¡nuchos nicaragüenses
incorporar plenanente

lco- está al servicio del

su exlstencia, los hombres
a enaltecerlo, o condenarlo.
para que sirva de actcate o
yar, o por el contrario como
amblar el orden . de coaag

o, los infornes oficiales,
r polftico, los llbros
ral del sistema educativo

a, de una rnanera general, en
Ios grupos hegenón1cos y las
lstieron, ya se apellidaran
cha¡lorro; Zelaya, o fueran
rias de Avlla o Rodrigo de

1a contribuclón que aL
agua hicieron honbres corno

I Urtecho, salvatierra,
ros, asl como los nlsmos
ón. Gsto lndependlentenente
isión de la realldad y, que
lstas o, bayan tratado de
lal de ese entonc€s.

y sus partidos naniobran y
esa hlstoria

que fue derrocada el 19 de
lase6 trataron de ocultar y
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defor¡rar el pasado para evltar gue el pueblo se reconociera y
revitallzara en su hlstorla.

utiltzaron -académicanente- dlferentes vfas ¡lar9 ir
conformando ega vlsión de Ia historla. La gran nayorfa de las
obras asf conó la enaeilanza tenfan las slguientes constantes:

- obvlar u ocultar los aconteclnientos, hechos o
sltuaclones gue interesaban que no se conocieran;

. lnpedfr su conoclnlento, vfa represlón.

- Deformar los hect¡oe y/o vldas de nlcaragüense6 gue
lucharon a favor de su Pueblo.

Descrlbir 1o pasado que conocemoa cono resultado de
personaJes, héroes, gob€rnantea y vlllanos. E6
áec1r, Producto de lndlvldualidades y sóLo eso. EI
Pueblo era I'gnorado.

- centrar la atención en 1o anecdótico, tangencl'al,
y nucha6 veces secundarlo Y,

- LeEltinar un nodelo de "hl6torlador" o alunno
ejénplar de hlstorla en base a Ia nenorlzación y,
al sabe¡se al t'tubo"' la naterla, evltando hasta
donde fuera poslble la reflexlón y el anáLlsis.

Actual&ente esaa clasea, én La Prenear -hoy ldentlftcada con
el sonoclsno- asl cono en algunas radÍos, mltlnes y naterlales que
publlcan, utlllzan esas mlsnas vlas con el objetlvo de sustentar
su lucha por regresar aI pasado que conoce!¡oa.

PodeÍ¡os constatar, entonces, que no exlste hletorla "neutral"
ni como dlscurso histórlco nI colno pasado que conocenos.
Querrámoslo o no los lntereses en conflicto que luchan en la
éociedad cruzan Ia hlstoria y su lnterpretación'

Los que abogan por 1a "neutral1dad" y, deóean hacer hlstorla
cono en un ta¡orátorlo de físlca o qufnlca olvldan que I'o social
-y ellos nisnos- están cargados, y condlclonados, por los
1ñnunerables lnteresea que se entrecruzan y tejen en el organlsno
soc1aI.

Pretender 6er'rneutral" y aflrnar gue eI dato es neutral, asÍ
cono declr que las concluslones clentíflcas caerán por su peso en
funclón de 1o gue los datos nos lndlcan, es olvldarse gue el dato
está tanblén cargado socialnente. tas eetadfstlcas, los arct¡lvos,
los reglstros dé cualquter fndole no ae hacen de la nada, los
fabrican los hombres y con obJetivos deflnidog
-o lndeflnldos- pero honbres aI ftn. Y la utillzaclón que se hace
de los nlsnos, tanpoco es neutral.'
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Lo que deseanos subrayar en eLtrdatos", lndependlentenente de su
a la crltlca hlstórlca y, no acept

párrafo anterior es que loe
la, hay que soneterlos

os cono verdades dadas,

de conunlcaclón y dlscursos
vlsto y experln¡entado por

laclón con la adnlnistraclóh

La hlstoria no se puede I tar, reconstruir -sÍ es que
queremos hacer clencla hletórlca- de afuera y por encina de Io
soclal. sunergldos y azotados por tades y vlentos que no6
galpean, que nos eatrenecen Y c
hlstórica.
5. claaes en Dccadencla e HiBt

Hoy en decadencla, ayer (

partldos polftlcos, ldeólogos, ¡r
hletórlcog- han luchado, cono
forjar una NÍcaragua a au nedida

, e8 que hacenos clencla

tes, eatas claaea -y sus

Actualnente luchan, en lntlna r
8uah, antes con Reagan, para restaur ese pasado que quedó en eI

preaente y que el pueblo hapasado, que hoy 1o recordamoa para
decldldo no respal.dar en el futuro

lBs poslble, en au caso, eI ar un dÍscurso hLstórlco que
se acergue, lo nás aproxlnado
a la realidad? o ¿e6 que algunos
¿logran contestarse -o se plantean-
y hechos se naterlallzaron de esa a y no de otra?

conslderanoa que les es bas
inposlble, acercarae y construlr un
la realldad. Podrán elaborar uedlo
aparentar nuy bÍen que transniten

diffcll por no declr
lacurso que perBlga rescatar
rdades, retazos de verdades,

declr, entendida ésta cono algo
gradualmente o a saltos.

Pero lqué les lnplde acer
tlenen voluntad de hacerlo? o áqué?

Su posiclón y práctlca en }a
acercarse a Ia objetivlóad. con al excepclones, Ios trabaJos
de los hlstorladores del. slglo XIX y lneros ailos del XX, son nás
serios que los del resto del siglo

La llgazón casl u¡rblllcal de
polÍtica norteau¡erlcana desde 1909
-práctlcanente- el nfnimo nargen

tual.
tos sectores sociales con la

ta hoy, les hlzo perder

sus anállsls e lnterpretaclones ba
foráneos y, Do loa ¡ilcaragüenses.'o

autononla, efectuando todos
el prlsna de loe lntereses

Algunos grupos llanados eoclal
cautlvados, tanbién, por las lluslor

Btas y conunistaa" han sido

a los lntereses extranjeros. Real.
norteanerlcanas plegándose
, esoa.Janás defendleron a

a la objetlvldad, es declr
ae acercatr más que otro6?
por qué los aconteclnlentos

a verdad pero no Ia pueden
que 8e va perfecclonando

a la verdad? ¿será que no

edad nlcaragüense les lnpide
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las mayorfas, slno quc aparentaron que lo haclan pero en el f,ondo
querlan ser como los de la clase que natacabanr!, aspÍraban a ser
de ellós, uno de ellos. ge convlrtleron en unos de sus princlpales
ideóIogos.

La cuestión, entonces, no es de voluntade8 o de si guieren o
no quferen. 8s que no pueden. Acercarae 1o más poslble a la
verdad les algnlficarfa eulcldar¡e. Sl dicen la verdad Be
sulcidan, V ciertauente no lo van a hacer.

¿Acaso dlcen que loe goblernos norteaDericanoE -y ellos
hlsnos- son los culpables de la destrucclón de las fanillas, los
nl1es de lislados y ¡¡uertos? ¿Podrfan afirnar que la guerra de
Sandlno era Justa? o ¿que Ia I'ausencla de problenas'r en la eosta
Atlántlca ae debla al olvldo y Eagueo que realfz¡ron de Bus
rlguezas hunanas y nateilales? blffcltnentL lo pueden decir.

La hlstorla que ae noB ensettó y estudlauoa eacamoteaba las
nueatra8 de generosidad, nadurez y rebeldla de Nl.carao y Dlrfangén
ante eI Xnvasor español; las resuelta¡ luchae de log desposeldospor lograr una real lndependencla, entre 106 gu€ se destacó cleto
ordóñez, y las vlEorogas denunclaa de fray Bartoloné de las caaag
en defensa de loe lndfgenas, entre otraa.

No en6eilaban, nl expllcaban los ultrajes que sufrló nue6tra
Patrla debtdo a las lntervencl.onea nllltares de algunas
adminlstracl,ones norteanerl.canas, asl coülo su venta por losgobiernos de los Chanorro, Dfaz, Moncada y sonoza. También
trataron de ocultar a los aeesinos de sandlno,

¿cuándo y en qué nolRento levantaron su voz y su pluna para
expllcar -y denunciar- los asesinatos que la dlctadura sonoclsta
co¡letió contra el pueblo y sus nrejores hlJos, CarlóB fonseca, 106
dlrigentes y ¡rilltantes del fSLN, adí cono otros revoluclonarloa?

No pueden acercarae a la verdad. Desde 1,523 en gue se produce
la lrrupclón espatiola en esta6 tlerras hasta el trtunto de la
Revoluclón, Iucharon por estructurar un dlscurso cuya base eran
medlo verdades -o nentlras- tratando de hacer creer aI pueblo que
las cosae sucedleron asf 'rporque sf ,,.

Producto de elIo era el fenóneno -todavla 1o es- que nuchos
cludadanos'conslderaban qu€ lo que conocfan en la esCuela, los
llbros, nedlos de conunlcacfón u otra forma era así y, no deotra nanera. No lnteresaba que se le puslera un elgno de
lnterrogaclón a las vlvenclae o al dlscurso bletórlco. Leanos
algunas aflrnacÍonea que qul8leron eternfzar: 'rel destino de los
pobres ea ser slenpre pobres"; nsandlno era un bandolerott; "que Ee
haga 1o que Dlos guieran; rrloS conqulstadores fueron buena gente
porque convÍrtleron al catollclgno a lob lndlos paganoar; "lasallda de eate pueblo, querranoa o no, 6on log B6tados Unido6'r.
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con el objetlvo de nantener su
la pregunta -y su respuesta- ¿por
no de otra nanera?

6. I¡a lfueva Hlatoria y los HLstor

En las páglnas anteriores
vleja hlstoria. Tratenos. de puntual

Vleja historia no es todo lo
Jullo de 1979, slno toda aquella
teór1ca que estando a favor de I
trataba de nantener un sisteoa que
de los nlcaragüenses, nL al pafs.
pretendla perpetuar ese estado de
dleran otras verslones sobre los
1óglcamente por au niana posfclón
acercarae al máxlno a una expllcaclón
el pasado de Nicaragua.

En el seno de la vieja hle
conocetnos aef cono discurso l¡1
gradualmente creclendo la nuev¿ hie
sociales, nllÍtares, polltlcos, cul
en nuestro pafs, por eJenplo deede 1
allf estaba creciendo la nueva
desventajoaaa porque el aparato del
pero allÍ e6taba, luchando y conbat

Los docunentos que nos dejaron
conzalo Fernández y Ovledo asf cono
-qulenea no eran nl reuota!¡ente def
seflalan las poslclonee y actltudee ur
de Nlcarao y Dirlangén ante los
gue lnlclan -a partlr de 1523- esa
Fueron la base y el eJenplo de
soberanÍa ante 106 interesea extranj
de prinordlal ln¡rortanclá para el
reallzar lnvestlgaciones sobre este
González de Avlla y Nlcarao y Dlrian
de lnvestlgaclón en el que vale la
conseguir eL máxlmo de docunentacl
proceder a descrlbir y expllcar ¿pory, no de otia nan€ra?

Asf coDo Nlcarao y Dirlangén, t
que fornan parte de esa corriente depaÍs, ya 6ea que hayan deJado o no
Lo lnportante ea que l.a docunentacl
pafs (mucha está afuera). De 10 que
inpulsar -confbrne t¡uestras poelblli

lnEclón bloguearon slenpre
las cosas sucedieron así y

vlsto 10 que consfderanoa
arla.
se escribló antes del 19 de
áctlca soctal y reflexión
lntereses de las nlnorfas
beneflclaba a las Dayorfas
Bs vleja entonces porque

; trataba de lnpedlr que se
lenos hechos histórlcog y,
se vefa lnposibilltada de

1o ¡rás obJetlva posible sobre

La -tanto coDo pasado que
tórlco- fue gernlnando y
ia. S1 anaLlza¡ros los hecl¡os
¡rales y denás que ae dieron
3 hasta hoy, observarenos que
letorla. En condlclones

estado no eataba a su favor
para vencer.

por eJenplo, los cronistas
Hártlr de Anglerla

de los 1ndígenas- nos
raa, generosas y enérglcas
es. Bllos podrÍamos declr
va hlstorla en Nlcaragua.

ensa de La dignidad y, la
. Más aún, creemoe que es

preaente y para eI futuro
lner rtencuentro" entre Gll
. Noa parece qr¡e ea un tena

pena lnvertlr recursos para
poslble y, posterlornente

qué las coaas sucedleron así

una aerle de sÍnbolos
!.a nueva hlstoria en nuestro
rltos sobre su época u otrá.

existe dentro o fuera del
se tratarfa, entoncea, es de

- todo un estllo y Dodo
tes prluarlas comiencen ade lnvestlgación en donde las
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prlvlleglarae en lae lnvestlgaclones, sienpre que las tenganos o
Ias podanoe utillear

Sfnbolos, entoncea, de esa nueva historla son, entre otros,
Tonás Rulz Aye8ta8, Rrüén Darfo, qleto Ordóñez, Salonón de la
8e1va, Rafaelá Herrera, zeledón, Andrés castro, Sray Bartoloné de
las Ca6a6, Peilro J. Chano¡ro cardenal,- Narlano Flallos cll, Azarfa6
H. P¡Ilals, Rlgoberto, Bernardlno Dfaz ochoa, Lu16 Alfonso
vel.ásguez, sandl,no y Fonaeca. Repetlnios, ésto a manera de eJenplo.
Lóglcanente, hay innunerables iás.
' sobre el.los habrón qufenes dtgan gue fueron progreslstas,
otros denócrataa, naclonallstaa, revolucl.onarlos. Bl caso ea que
lndependfenterente sf unoa f,ueron nás o Deno6 progreslstas o
revolucionarlos, todoe e1loa -en eu tienpo y ;us clrcunstancias-
lnpulsaron el progreso aoclal y, buscaron un canbio en beneficio
de los nlcaragüeneea.

Algrunos escrlbleron, otroa no, pero su vlda y ejenplos eetán
aIll en los docunentoa escritoE, oratree, visualee y en el pregente
que hoy vlvlnos en nuestro paÍe, En eaa línea, sandlno y Fonaeca
slstenatizaron yt Ie dferon vfda, alna y cuerpo a toda esa
tradición de nueva hlstorla que arrancó con Nlcarao y Diriangén.

La nueva hietoria, entoncea, tanto cono práctica social cono
dlscurso hlstórlco plantea su posiclón a favor de los intereses de
las nayorfas y, cono ciencla hlstórlca busca conprender y explfcar
eI pasado para contrlbulr a transformar, revolucionarlanente, tanto
el presente coDo el futuro.

No podenos estar de acuerdo con aquellos que piensan que se
puede hacer historla de los proceaos soclales desde una poslclón
de trneutralidad". Nos parece que, en general, de una u otra forna
el hlstorlador tona una poaición. Expliclta o no pero la tona.
Lógicanénte q¡ue no ae trata, tanpoco, de dlvidir a los actores
soclal.es en buenos y nalos, sino de investigar y expllcar cóuo y
por qué se dleron los hechos histórlcos. El facillsno de partlr
la hlstorla en buenos y nralos es antlclentlflco de rafz.

Tanpoco estarnoa de acuerdo con loe que conslderan hlstoria
sólo los tlempos IeJanoF, e¡¡cluyendo tajantenente el estudl.o de
Ios procesos cuyoe actorea todavfa viven -¿No será gue es nenoa
problenátlco hablar de los nuertoa gue de los vlvos?

conslderanos gue tanto ayer como hoy, qulenes defienden los
intereses de las nayorlas tfenen la posLbl.lldad -no dlgo la
seguridad- de acercarse al náxl¡¡o a la objetivldad en eI anáIlsis
de }os hechos, reconstrulrlos y, ponerlos aI. servlclo de la
socledad. No extsten obstáculog estructural.es nl de otra lndole
que impldan acercarse a la verdad, o que obliguen a declr ¡¡edlo
verdades o a nentir.
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Sonos de la oplnlón que sl en
o uás retlrados de la objetlvldad,
conoclnientos tlene un grado de desa
Ilegar hasta .clerto punto. Gradu
aproxlmarnoe, cada,vez, a 1o obj
nuestra poslcfón -y práctlca de cl
obJetivoe, rlgurosos y cnlstallnoe.

Reconocer que la realldad ee
nanera, que el dlscurso bistórlco
sendero cfentfflco. Todo 10 contr
üalvenes del "quehacetrr! nos dlrlgl
de Ia clencla hlstórica;

Ahora bleh, Io que henog
poeibllldadee, no segurldades. .Los
hacer realldad estos planteanl€ntos

. vea!¡o8 uD caqo. Alguien podrla
l¡tereses de las nayorfas en Nfc,
lnvestfgar -o dar docencfa- y de
andar, nás cerca de 1a vleja que de

Las rutas del dogmatJ.eno -de
querenos utillzar esos térnfnos- y d
provocan ea atra8o, congelaulento
hietorla.

El que plnte la historla -y a
blanco y negro, y dlga, por ejen¡¡lo,
1a evldencla enplrtca- gue todo ha
un dogmático. Ni los historlador
deberÍan caer en eeos vlclos. ual
de nalos a todos los revoluclonari
son anticlentíffcas.

Analizar los fenóuenos, 11
hechos, y tratar'de explicarlos -en
hlstorlador y, no tratar de forzar I
las estadísti.cas o la evldencla para
una ldea preconceblda de nanera

En esa línea, estluanos que
necar¡lclsta que tÍene sus adeptos
uenoria a los "clásicos', hablan
denostrar que saben -adenás de cl
todo- reclanan a los que no Los repl
gue no tenga Ia ternlnologla que se
acu8an de rrno narxlata't, Estos s
posiblenente, todavfa no han aterr
de teorfas y teorfas, pero les cues

noDento esta¡nos nás cerca
porque núeatro arsenal de

Io tal que sóIo noe pernfte
lnente o a saltos ¡rodrenos
ivo. Lo lmportant.e eB que

pernlüe -y noa exlge Ber

f no slgniflca, de
¡ Fubjetlvo, qlue no
Lo, conpenetrándonos
oe neJor arnados al

exltuesto arrlba son sólo

nlnguna
elga eI
de log

corbate

btres sonos los que ¡rodríanospodrfa¡os ao hacerloe,

dectr gue está a favor de los
y a partlr de allf

sus resultados pueden
nueva hlatoria.

lzqulerda o de derecha, si
I narxisno neeanicista Io que
y defor¡aclón, nenos nueva

con buenas intenclone6-en
-forzando Ia docunentaclón y

bueno en .Ia Revof,,uclón es
de hoy, nl los del futuro
rla ta¡blén aquel que plnte

Ahbas poslclones ext,renas

a las ,profundldades de los
u contexto- es Ia nlslón del
docu¡entaclón y terglversar

Ioe resultados calcen con

y qt¡e conbatlr el uarxtsno
aguellos que ae saben de

palabras enredadas para
rlos con núnero de página y

,.. y al escuchan o leen algo
eron, lnnedlatanente 19

andan en el alre y, muchos
en Nlcaragua. 6aben ná6

a acercarae a Nlcaragua. Es
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hoy y, no ternlnan de entender la Revolüclón y, las vfas para hacer
nueva hlstorLa.

Apreciauos que conoctendo blen Ia práctlca soclal y reflexión
teórlca de Sandino y Fonaeca noe pernlte 1r deebrozando Ios car¡lnoaque llevan a la manera de hacer nueva hLetorla. No estanos
diciendo que no hay q¡¡e conocer, estudlar y reestudlar las
cueatlones teórlces, elno que hay que ¡rartlr de nuestro pafo.

En Barrlcada" del 23 de Junlo de ¡.989, exponlendo algunos
.aportea de Carlos a la Revoluclén, decfanos -entre otras
cucatfones- 'rel nariisno.le servliá para el análLsls cono 'gulapara la acclón', pero partfendo y regresando al. pals. gn eae
sentldo la teorfa revolucj.onarfa la encuentra no fuera slno dentro
de Nicaragua. Desde nuy tenprano conprendló que las doctrlnas
revoluclonarlae lnternaclonales son inútllea al no se Ie conblnan
con el pensanlento y la práctica revoluclonarÍat'.

Y ese es, creenos, el punto central. del asunto. para produclr
nueva hlstorla hay gue partlr de Nlcaragua para luego regresar y,
en todo el trayecto llunlnados por el uarxlsno (no por eI
necanfciBno) .

Alguien podrfa preguntar -con razón- ¿ent,oncea, sóIo IoB
trabajos que Éon llunlnados por el eje¡rplo de Carlos 6on nueva
historla? ¿Y los que no son y hacen hi.storla, qué?

Todos aquellos gue están a f,avor de las nayorfas y luch.an con
su práctlca soclal o su diecureo hlstórlco a f,avor de ellas, están
contrlbuyendo a la construcclón de la nueva hlstorla. iodenos
lluninarnos con la luz que creanoa convenlente, Io que sl inrporta
-nos parece- e6 que veanos hacta adelante y, no hacla atrás.

Es preferlble un buen trabaJo descrlptivo, blen docu¡rentadoque un renedo de explicaclón, pretendidanente, sustentada enposlclones revoluclonarlas "

ya lo declanoe nás arrlba, la práctlca social y las
reflexÍones, por eJenplo, de Nlcarao y Dirlangén, o de fray
Bartoloné de las Caaas o Rubén DarÍo dlffcllnente bodrla declrsé
que tlenen algo que ver con Carlos Fonseca y, fornan parte de la
nueva hlstoria.

Lo gue sucede e6 que, en las condlclones de hoy, hasta donde
llegan nueatros conocÍmientos -que no aon muchos- ereemos que es
a través de los eJenplos de sandlno y de carlos en donde podemos
encontrar, repetlnos, eI camino nás fluldo y poslble para
acercarnos a elaborar nueva hlstor1a. En otras palabras, expllcar
de una mejor manera la hlstoria de Nicaragua. plro, repetimle, no
excl.ulnos otras naneras de abordar 1a cuestión



18

Pernftasenoa exponer -sobre el
Io que hemos venldo diciendo acerc
náxfno de obJetlvldad poslble.

tlcular- otraa ideas sobre
de las vfas para llegar al

A¡nbos no se dieron por un en donde unos honbres
crearon la norfologÍa de Ia victor o de la defensa yn luego aeIa enchufaron a Ia realldad ni No es gue se creó.-a

enpfrlco el nodelo y,priorl- nentalDente, sin nlngrln rente
luego se apllcó. Todo lo contrario.

Anbas cuegtloaec se han logrado en un contfnuo 1r y venlr, en

Estanos convencldoa que
se utlliza en la Revoluclón
enplear en nueEtra práctica
el trlunfo del 19 de Julfo y
dlez años.

un zl.gzagueo, en una búsqueda y un
estar satl.sfechos con las coaaa
superaclón. Ha sido una reflexlón

Lo ir¡portant,e es que todos los
cle1o, trabaJenos por ur¡a nueva hlst

para el futuro. No noa proponganos
óptlno de hoy.

lo dado, le pone un 6lgno d€ int
chequea y recontrachequea buscand
realldad Lo nás objetiva poslble.

la ra o estllo (o énétodo?) que
Dara lrla es el que debenos

lnvegtf tlva. Tonenoa cono ejenplo
la def a de Ia Revoluclón en estos

anteo Pernaneote, en un no
Por tanto en buscar : su

ue anamos esta tterra y eate
rla que contribuya a

donde teorla y práctlca han estado
larla, en fln un proceso €n
en un novl¡¡lento recfproco,
Juntanent€ en donde anbas,
egada y de partlda.

allnentándose y enrlquecléndose
slnultáneanente, han sldo punto de I

Ahora b1en, algulen podrfa gue 6on preferibles otros
ca¡ninos para expllcar o descrlbir a hl.storla; conslderanos,
tanblén, válldos dlchos planteanlent(
una poslci.ón de dlEnldad y anor patr

;, slenpre y cuando sea desde
o. tanblén asf, creenos, secontrlbuye a Ia construcción de la va hlstorla.

construir esta nueva Nicaragua en los órdenes de Ia vlda.
qué podenos haeer hoy eonReflexlonemos y anallcenos cóno es

nuestras fuerzas, y qué senderos !s transl.tar para prepararnoa
clencla hlstórlca. so¡ros deneJor para las futuras batallas de

la ldea que no hay gue preclpltarse, pretender correr. Haganos
hacer hoy y, prepar,émonos
óptino del futuro slno l.

-basados en la realldad- 1o gue

Hay que contLnuar con eae nul
con Lo.escrlto, vlsto o escuchado,

quehacer que no se contenta
se deaarrolla con espfrltude rlgur:osidad y serledad y, c¡ue fa -clentfflcamente- de

rogactón, lo lnvestiga, lo
una recongtrucclón de 1a

los nlllos y las generaclonee cas de Jóvenes combatientes,
noa exlgen conprender es€ pasado que conocemo6, para contrlbulr afortalecer este presente revoluclona
prosperidad para todos los nicara

lo Dfsno que ese futuro de
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NOTAS
Este artfculo fue publlcado en eI trNuevo A$anecer culturalt'
et 29 de Julfo de 1989. Posterlornente, en septie¡nbre de ese
año, Io presentanos en Moscú, en.un coloquio sobre los "500
Años del Descubrlnlento de AmérLca'r. En esa ocaslón le
introdujlnos al.giunas varlantes de contenfdo.

El que estanoa pr¡blicando en esta Revista tlene más variantes
en relaclón a los do8 anterlorea, prlncfpal¡nente, en eI punto:
La Nueva Hlstprla y 1o8 Hlstorladores.

crelnos convenlente no ca¡¡blarle eI tftulo al artfeulo, ya
que las teals centrales se mantienen.

socfólogo y Aürlnlstsador de Enpreaas. Director del Instltuto
de Hlstorla de Ntrcaragua.

De 19?5-1976 a 1988, el autor estuvo reallzando actlvidade's
no llgadas al ánbl.to académLco, slno a la lucha polftlco-
nllltar contra la dlctadura sonoclsta y, lueqo del trlunfo de
la Revoluclón ha deeenpeñado puestos en las áreas nllitar,
polftlca y dlplonátlcá.

El hetltuto de Hlstoria de Nlcaragua fue fundado en 1988 como
un organlsno autónomo, adscrlto al l,llnisterio de la
Presldencla de la Repúbllca.

Se fundó sobre la base de 1o que fue el fngtltuto de Estudlo
del Sandinlsno, el que habÍa sido creado en 1980.

Algunas de las expreslones y naneras,de entender la hlstorla
que Ee exponen en e6ta plrte del trabaJo, fueron recogidas a
través de una serle de entrevlstas gue reallzamos en Managua.
Se entrevlstaron, prlnclpalnente, a obréros, vendedorae del
nercado y estudlantes. Los entrevlstados fueron escogldos a1
azar en las paradas de buses, puestos de verrta, tranÉltando
y, en los talleres.
Serfa lnteresante conocer sl todos los historladores -en
nuchos países- plensan, eccriben, lnvestlgan y en€eñan
conforme Io que ellos creen y no Io que otros les dlcen,
sugieren (éo lmponen aubreptlclanente?) que hagan.

Recltar al p1e de la letra -a1n pen6ar- la lecclón.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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8. Este dlarlo fue oposLtor a
lntlmamente relaclonado con I
adninf straclón norteanericana .

sonoza y, actualmente estáylas¡-guardia so¡tocista

9. Baata un eJenplo. La adnlni
partidos' polftlcos ldentlf lcac

ración nortean€rlcana y los

asl cono Eu vocero La P
con Ia agreslón nercenarj.a
de cara a las eleccÍones
de 1990, ban lnpulsado una
antenano,

presldenclales del 25 de
serle de encuestaa fabrlcadas

su objetlvo es lnflulr en la la para gue vote a favor
del candidato del aeñor BuFh Las encueataa tratan de

popularidad de un aectorreflejar el aunento de la
de Ia ol¡oslclón versus la de slrpatla hacla el
sandlnlsno, entre otras cosaa.

eJeDpIo- to[arlo
reallcen su6

en. cuenta los
anállsis eobre

Bate hecho -¡¡or
historladorés del
este perfodo.

futuro

10. Todo eate l¡erfodo que lncl
nantenldos bajo Ia lntervenclón
la dictadura sonoclsta y su

goblernos conservadores
recta de los narlaes yankis,

después del 19 de jullo de 19
práctlca polftlca oposltora
nos llustran eata sltuaclón.

t1. Nos referlmos a los llanados nP ldo soclalleta Nlcaragüense'
y itPartido Conunlsta de Nicar ar

12. Dlarlo del F.s.L.N.



TSTBTICA DE I.O8 PRTX¡TIVO8
l|rcrmgrttf8Bsr

Rubén Darío

tos ¡ntlguo¡ ¡reric¡nor, coDo todor lo¡ pueblor prl¡ltivos,
scntlan d¡ c¡rca €l allento de la n¡tur¡lez¡. , Su esDfrltu tenfa,
dcsde el prlner dcsport¡rlento, Ia vielón dc la sélva y de la
¡hont¡ña. Las nanife¡taclones portentoaae de Lae fuerzas naturales
hlcleron ger¡lnar en ellos la conprenElón de 19 extrahunano, y de
aquf el nacinlento de sus lelvótleaa y rana ldolatrla¡. Lo
sobrenatural les atr¡e. L¡¡ dlvintdadee conuni,can con eLlos en los
bosques, en Los rfoa, en La luz de las eetrella¡. flunlnado8 por
una clvfllzaclón orlental, o levantadoa por una clvlllzaclónpropla, eug bastos lntelectos tlenden ¡ 6u deaarrollo progresivo:
son superstlclosoe y vlslonarloe. Un Nunü bárbaro y tatuado
conÉultará a una Egerla terrfble; 1a trlbu aguardará la l¡alabra de
dlrecclón o de consejo de La boca de los ancianoe. Las canas, eI
tesoro de la exl¡erlencia, será tenido ¡¡or elloe cono valfoso. Log
dioges lnvlslbles Ee acerearán a las vléJaa pltonisas y a lospatriarcas dle las florestas, a revelar 1¡ euerte de los pueblos y
a predeclr el triunfo o la rota de lag nazas y de las flechas.
Posefan los lndloe lenguas arDonloaaa y rftnlcas, lenguas
nlsterlosas y ononatopéylcas. No desconoclan el dlvino valor de
la Poesfa. cuEtaban de1 sfubolo y del verso. Entre los nexicanos
un prf!¡clpe rlrd ód¿e y ¡rlegarlae; entre las trlbue ecuatorianas
una de ellas po6ee dos dtalectos: uno auave y tranqullo, que
enplea en el tlenpo de la pazi otrg áspero y vlbrante, gue usa para
la guerra. Los slervos del lnca sinfonlzan sus pena€ en las
nf¡slcag enternecedoras del yaravl; y en la Anérlca central, el
poeta cfcllco del Popol-Vuh levanta el al.na de su raza. Existe }a
fanllla, se alza la ciudad. ge perpetuará 1¡ ldea con escr.lturasy relleves jeroglfflcos; se alzará el nonumental palaclo o eI
tenplo recanado de slnbóllcá f,lorescencla pétrea; surgirá, en fln,
cono un sol , eI arte. A¡árege lo brl,ll,ante, lo poDpo6o, el color,
la llnea, el brlllo, el aatlz. El oro ae enpleará desde los
2arcfllos de la lndla haeta en el trono del selor nagnÍflco
Monctezuna. En el tlenpo en que Fldlae,'con el oro de Grecia, teje
el. ¿raJe de Mfnerva, 'eI oro de A¡érlca encarna a I¡ faz de los
fdolo¡ y los alnulrcros de las ágrullae gagradaB, se enrolla en
toscoa brazaletes en los brazos de las henbras de los caclques, y
circunda la cabeza de los guerreros.

. La pluna, llEera, aérea, sutl,l vestlnenta, uaravillosa gala
de los páJaroe del ólre, ee elegfda para la poDpa ornanéntal. se
teJen con ella uantos reglos, cubre.los flancos de bronce de las
prlncesas, tlenbla en 1as dtadenae trlunfalee. Las plunas negraa
de los zanatea se nezclan con lae plunag blancas de las garzas.
Las ave6 de las islas son proveedorae del blzarro lujo. EI
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orgr,¡llosos pavoE reales I Plntada
aborlgenqs poseían eI 'quetzal y, e

delfcado que se puede inaginar; una
del carnfn nás encendldo; oros,
resplandor de los anerlcanos clelos;
llbre páJaro nontañés, vanldoso gue
bañado de los nás llndos lrls
brillo, por su luninosa arlstocr

pedrerla alada que pueblq ,los
coronas de plúinas tenlarÍ cleria
¿Acaao la testa coronada de una pr
áureo del enperador azteca, present
1a de saloné la hebrea o Theodora la

Los honbre8 .de Ia guerra . ha
negros bajo los caacos de piel f
y Jaguares. El honérico penacho de

su pareja en el vaso de dos
de oro, en que bebfa el qulnbaya
conquistador. EI lnca gárrulo a&a I
y en eu teogonfa gecular, co¡¡o el
l¡dfgenae del contlhente expreEan
palabras profundas o plntorescaa.
"corazón del. Clelon. El charrua
frío". Lag alnas salvaJes encontr
pura mlrada de los astros. Junto a I
tos inpalpables esplrltus converÉ

papagayo of.rece su polÍcroqla
lnconparables colores, Las alas de

Brotaba de la lnnen8a y.fecqnda.nat
slnbollsmo, y el artlsta autóctóno,
.tierra, Iabraba los esbozos de las
náscaras de las rudae divinidades.

del héroe helénlco, es, sobre Ia. cabe
anericano, el corvo pfco de una.águi
del nonte, El pesado vaso.del éplco

se da la nqno con eI japonés bor
gulnéricas bocas dentadas y 1os gest
por sus ¡¡onias y sepulcrosi con
fantástlcas bestlas fornadas en la
el etrusco, por su6 ánforaq esbeltas,
y redondecee de su ceránlca; con el
con el lndlo orlental, por I
florescenclas de pledra de sus

La serpiente toca . el .prf,sti
e6camosa, brllIante y coloreada
influencia de anlnal mágico. Es I
Poesfa fatal. En el Génesla encarna
el Eterno Padre, slnbolo dél lnflnl
de crecla se acerca a Ia. cuna de Her

losa, de fortlsiuos e
rpura caen sobre el verde más
una de aüil alterna con las
Ies, verdes, arnonlzan al

y cuando aparece eI guetzal,
uere sl su cola se eatropea,
11cos, ecllpsa por su fino
a .ornilológica, a. los nás
'avea det ParaÍao. tos
águlIa, y 1a innu¡¡er¡,b1e

asoubrqSos de Anérica.. üas
tá t flotante ligereza.

ga mexlcana, cerca del trono
a nenor graela blerátlca gue

blzantlna?

brlllar los crueles ojos
de la cabeza de Los punas

ln.,qug asusta al tierno t¡XJo
Iefa ennara[ada del. guerrero
a, b las.fauces, de una flera

de Ia,I1íada, tLene
, de tresclentos castellanos

anlgo de Robles e-
gortljas y 106,.palanqulnes,

a, adora aI sol. Loa.poetes
f rases slnbóIlcas y . habl,an
Popol-vuh llama al gran Dlos

a a la Duerte "el sueño
un a.lgo de. lo divino en Ia
poetas. apareef an 10.6 [¡agos.

con. las,. desnudas brujas.
iz.,natural un rico y extraño
al lnflujo del sol y de, la
reaclones imagi.natlvas,. -lasI prl!¡1t1vo arte de hér.1ca
dragón. y el sapo, por las

.monstruosog; con el, eglpclo,
I aslrlo, por 1aE grandes,
edra,bruta; con el grlego y
sus Ifgeroa vaso6, las curvas
lo, por,sr¡s hachas de cobre;

núltlples y agloneradas
y nonunentos.

eentldo estéttrco con su
rnadura y su lrresistlble
eterna flgura de la. eterna
! demonlo y es naldeclda..por
Bien. En el ciclo poético
leg y e6 despedazada por e.l
a Fuerza. En el. nfstlcisnorobusto dloa, esto es, por la
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crlstlano destroza su cabeza la reina Marfa, Ia divlna vlrgen, esto
es, el ldeal. En la tradlcLón amerlcana, sobre eI cáctus esp1no6o,
a los oJos de una vlgorosa casta, es destrozada por el águita, o
sea por la Libertad. El cocodrilo es tamblén all¡naña ornamental,
con su ferocidad call.ada, 6us dientes agudos y las férreas conchas
de su caparazóni tiene de la eerplente, de Ia tortuga y de la roca,
dulces oJos húnedos y llento. Aafnlsmo la lguana, tan senejante
en su forma a Ia flera de las agua6, flgura en las asas de los
Jar¡ones o er-¡ las cublertas o tapas de los cacharros.

La zoolatrla p¡fnero y la astrolatrfa después, constltuyen la
ielfglón. Hay para los dloses cántlcos y sacrlftcios. Laq arte€
están repreaentadas por personajes eagrados cono entre los grlegos.
Entre lod anerlcanoÁ, lá poesfÁ se eñcarna en Ahkfnxooc; Íocbiti¡n
es la musa del canto y ilzlintec la de la nÍrslca. La narfnba
nanffiesta el sentlnlento de Ia arnonfa eufónlca en el lndio. En
ese rudo lnstrunento están todos los trlates eco6 de Ia nontaña,
Ias canciones de la choza prlnltlva, la suavidad del canpo en eI
buen tlempo, o el grlto del anor lndónito y el lasento de las nás
hondas anargura€. La narinba parece aer lnventada por algrln
fornldable y salvaJe pan del nundo de occldente, eüante conocedor
de las trlatezas. anslaa, duelos y victorlas.de las trlbus, padre
cle la natlva anerfcana poesía. El tepanahuagte de la Amérlca
central -teponaxtll de los.nexLcanos, túndulf de las tribus de1
Ecuador- es el tfupano del bosque; al golpe de la nano.del indfgena
da naclnlento a Ia cadencla, al conpás, aconpaña las danzas. Elplto de barro, con dulces voceg de ocarlna, daba vl.da al cántico,y el cántaro genrebundo de los peruanos atrafa 106 gtnlestros genioe
de Ia ¡¡uerte y del espanto.

En tlerra de Nlcargua, después del tlenpo en que los honbres
erraban, cazado¡:es y pescadores, sin runbo fiJo nl civllizaclón
alguna, aparece eI comlenzo de una era de progreso. Es la
lnfluencla del lndlo del Norte, La cultura de los votánldes que
11e9a. Las trlbus lnvasoras traen sus cultos, sug rltuales, slus
artes y su lengua. Antes los nicaraguas, o nicaragüenses, habfan
lnvadldo la6 costas orlentales y 'rhabfan barrldo la vleJa cultura
de Qulrigua, copam y Palenker'. A su vez la clvlllzaclón llegó y
Ievantó su tenplo en el pals de los mangu€s.

La luz de un culto Ia llevaron los votánides, hljos de
Tepanaguaste, rel seüor del árbol gecoI.

El chorotegano o mangue reclbló la lnfluencla neca y nahoa.
Los nahoas lntroducen sus costunbres, sus rltos, su poesla, augjeroglÍficos, sus mús!.cas, sus danzas, el l1bro de perganino y la
urna clnerarla.

Eovalllus, el sabio sueco, en una reducción que presenta en
1a Exposlclón Hletórlco-Anerlcana, ha reconstruldo un tenplo
nlcaragua, en vlsta de los re6to6 que de las antiguas
construcclones Squler y é1 encontraron en las. lslas del gran lago
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de Nlcaragua. Es eI tenplo elfptico,
mlaterlosas carlátldes aedentes.
sobrenaturales serea, esculplda tosc
basálticos por la nano del fetlchtst
el alre de los orientales dloees de
una vaga renlnlscencla del sonoro
o de Io fenlclo; en todos. el. hlerat
de los nahuas.

los vleJos indlos, cono sus dee
los pájaros, las resinas Y Plantas
3us lncensarlos, las flores de
canplñas, le¡ían la noclón de Ia
son de notar sus especlales glnnástic
el transparente ovledo, con que c

flestas de au Ceres salvaje, el dlos
que donaban las nás feroceg allnaüae
bregas cuerpo a cuerpo en que descol
tapallul.

Elnta roja y negra era Ia enPl
escriblr en sus llbros de plel con s
Los n16nos colores adornan su alfarer
y neandros. He dlcho antes de Ia
cacao. Loa otros productos de la
divlnldades y a ellas ge dedlcaban,
loca6 saturnales, celebraclones i

ponposas gue en honor de cerea Y D

en Grecla y Rona.

En la ornanentaclón personal
natlces, sobresallendo el color
estlgma lmborrable donde el pederna
lndlo dlbujos y sajadurae. cada cac
Y he aguf el blasón que aparece de
natlvas de los habltantes de Ni
Colón.

Hay un bosquejo de teatro. En
repreÉentaban aguellos areytos o mi
contrapás hasta aesenta personas,
clertos hechos nujerea, plntados t
penachos e calcas, e Jubones nuy bl
colores, e yban desnudos, porque las
plntados, e tan naturales, que nl
blen vestldos cono quantos gentiles
se pueden atavlarrr. Y entonces era
"Ilevaban náscarag 'de gestos de av
reaonantes fanfarrlas. La náscara,
chlno: el penacho de plunas, Ios ros
de color del cuadro.

su techo está sostenldo por
as son la representaclón de

te en obscuros nonolltos
, Los grandes fdoloe tlenen

a; en uno hallaréis conc
; en otro algo de 1o aslrfo
de las escul.turas rituales

lentee de hoy, anaban
ien olÍentes que perfunaban

las pródigas y lujosas
ia. Y en cuanto a la fuerza,

, . cono aquellas de'que habla
lebraban los idólatras las

I cacao; o las ¡naneras con
su8 nontes y selvas, o las

algún vfolento y forzudo

por los nlcaraguas para
plntoresco ¡rodo flgurativo.
, en sf¡rbolos, Jeroglifleos

lesta rellgiosa al dlos del
tierra tenfan aslnlsu¡o sus

los regociJos bulllciosos,
:Jantes a las clásicas Y
lsio eelebraban los Paganos

an los tatuaJes de vlvos
del tiel, que dejaba su

trazaba en las carnes del
tenfa su seflal especial.
peregrlno en las tierras

en tlenpo de la llegada de

os festivales r€llglosoa se
s en los que "andaban un

honbres to1os, y entrellos
e con muchos y fernosos

rrrados e dlversas laborea e
alcas e Jubones que digo eran

los juzgara alno por tan
Idados alenanes o tudescos

los farsa¡tes bárbarost', danzando al son de sus
en los teatros grlego Y

roe enbuados, eran las notas
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De los personajes de aquerros nrtotes desclende el parLanchln
Güegüence, gue tanto llanó la atención de Brlnton. El. cüegüencees aqu_el- personaje _de la farsa ingenua gue el lndio noderno tejiócon_palabras españolas y frases del dlalécto ngternar, farsa en lacual suele verae cono un vago refleJo lfrico, aii cuando erGüegüence dice delante del aelor Gobernador: "Arcen nuchachos,niren cuánta hernosura.. En prlner rugar cajoneifa de oro,cal-onería de plata, güipll de pecho, Cüiplf de óluna, nedlas deseda, zapatoa de oro, sonbrero de caetor, estriberos d.e lazos deoro y de plata, nuchlrtes _herno€urag, sellor cobernador Ta€tuanes,
aaeneganene ese lucero de la nrañana gue reluurbra del otro lado deimar.:..rr. Las máscaras lnltaban caras de flerae o nostruosas fasesvlsionarias; y aun hoy son de ege nqdo lag que en los balles1ndÍgenas, como loa nantudos, llevan los dtsfraiaáou ¿"nzarlnes.

- La representrción de -argunos aninalee -que en la teogonfa deloe nlcaraguas encarnaban dlosee- conetltufa uiro de roi prrñcrparJinotlvos de decoracfón. Asf 80bre ra cabeza de las cariattaei áertemplo está la der lobo, ra det bultre rey-de-zoperote, ra der.cocodrl]o o la de La tortuga. La flgura dé esoe -aninales se vetanto en los ídolos como en ra cacharrerla, en las ansag de rosj-arro', o en los pies de los trípodee y perfuneros. El conocldoc_hlnógrafo paleólogue, hace notai que es en el nundo aninal dondedesde luego encuentra el artlsta chlno su insplración, eea en lacopla dlrecta de laa fornas o en ra concepciói de una anlnalll.adfantástica y aterrorizadora, la creación áe seres extranaturalesy-glgantescos, semeJantes a Las vlslones de los sueños. v afirnael, f,rancés gue he cltado que ello ea una creaclón or1glna1 delgenlo de la Chlna.

En el artg anerlcano sé encuentra esa visión nacabra de unafauna estupenda e lnaginarla; besttas senejantes al aslátlco leónde Fo y a las ¡rás horrlbles qulneras búdhicae; el artista Blentela obseslón dél uonstruo; la pesadlrla se petilft.a. 'ios chlnosreproducfan princlparnente sus cuatro aniñales slnbóllcos: eldragón, el llcornlo, el. f,énlx y ra tortuga. EI dragón, án¡rena aetorlente y de 1a prlnavera; el licornio, de 1a perfeóclón; el fénix,de las Emperatrices; Ia tortuga, de la Fueiza. ¡n ia cerámlcanicaragua la serplente decora Las urnas clnerarlae. éeué ldearepresenta la lguana, la tortuga, eI loro, los anlnáles queadornaban fos tenplos y los - utenslllos' de l;;- anrlguosnlcaragüenses?

. ta lnfruencla aateca 6e advierte en los vestiglos estudiadospor squler, Bovall.l,us y otros argueólogos y espelialistas. AIemlnente a¡¡erlcanlsta x. Deslré peltor és dár¡aora ta aieueologiianerJ.cana, de luportantfslnos y éuflosos estudloa.
Los. objetos gue la República de Nlcaragua exhlbe en laExposlclón Hlstórlca Aeerlc¡na, apenas pueden dár una lisera rdááde sus artes precolonblnas. ciértos pequeños fdolos harán alvl'Bitante lnaginar cóno f,ueron los que eñ tbs tespros se adoraban;
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1a cacharrerla nangue Y nahua,
ornanentactón y de dlbujo, hará
dlferencla de lag dos razas; el rel
lnvaslón civlllzadora de la,otra; en
trlpodes encontráraee Ilgereza v gt
Gciblerno nlcaragüense notárase un
arqueolóElco, fdotoe . lr ceránlca;
ilustradfsfno eeñor de A¡rellano' var
adqrnos y plnturas; Y en la 9o:
estlnables, ldolos, natlatee labradoe
de be¡tlas y notlvos de la fauna, a&er
én los objeüoa exPueatoa, el obg
de cultos fállcos;luágenes de
flgruraclón del sexo, y un llnEa¡n I
En-las urnas funerarfas encontrará la
en forua de zueco. squler encontró
Huehuetenango, Guatenala. Y Yo
urnas antedlchas un cacharro arcaÍco
conocido Japoni8ta tl. s. Blng, de Par

La antl.gua clvlltzaclón auer
¡roetas. .Un-Leconte de Llsle arranc
1a e¡¡érica vleJa, poenas monolftlc'
revelacl.onea de una belleza. desconoc

Y eI arte entonces tendrfa nun

Artfculo pr¡bllcado en 1a Revls
diriglda por D. Juan valer€,
202, Edlclones Llbrerfa Fern

sus dlversos motlvos de
r a los fntellgentes la
lvo atraso de la una Y Ia

a copas, Jarros y perfu¡¡eros
cla; . 9¡ Ia colección del

cabeza de gran valor
en la del laborloso e

de alfarerfa, con flnos
G,avlnet, terracotas

arte.y que tienen cabezas
. Podrá tanbfén hal.Iar

, huellas y reolnlscenclos
¡ y de nuJeres con la
en flna y peeada Píedra.

especial de los nicaraguaa,
urna de ldéntlca f,orna en

que es .la¡nblén igual a }as
, dé la colecctón del

atrae la lnaglnaclón de los
a de Ia cantera poétfca de
hentosos cantoa bárbaros,

tte¡eclnlento nuevorr

Acadénfca nEl Centenarior',
, 1893, No. 25, Pp. 197-

Fe.
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carlog uollna Argüello¡

Entre los protagonlstas de la hletorla de la penetraclón
€spaiola en tierras cle lnérlca central, aparte de Pedrarlae y {le
Pedro de Alvarado que ae las repartieron en su acclón
conqulstadora, desde loe l¡rinclDlos aparesen en eIlas trea
notables: GlI GonzáIez Dávlla, Andrés de cereceda y Andrés Nlño.
Todos tree, infclalnente conpatleroe conpro¡etldoa en una ütsna
en¡rreaa cuyo resultado fue 1o de quedar fLnal.nente corrldas y
reconocldas todas 6ua coataa, y qulenes tanblén, separadalente,
couo nlngún otro de aus contenporáneos, anduvieron Io nás ale ta
tlerra, y los dos de ellos basta el fln de sus vj.das. ctl
@nzáLez, ain que le faltaran detractores, ejenplar cqpltán,
procedía de Avlla, y cereceda, honbre agudo, genoroao, há,bil hasta
lo aconodadlzo, blando goberú¡nte, pero, por sobre todo, excelente
narrador, habfá nacido en Salananca. De ellos, el narlno, Andrés
Nlflo, cono todor los navegantea fanosoa da egte apellido, era de
Hoguer.

EI vfnculo de sangre de A¡drée Nfüo con loe hernanos Juan y
Peralonso Nlño. no aparece bastünte claro. Allcla B. could, que
tanto enrpeüo pueo en desenuarañar loe nexoa en esta _parentela.
llegó a la concluslón de que trparece que todo Io que toca a la
faullla Nlño está énredadorr. El Padre I¡aa cagaa, al referlr su
colncidencia con Andrés Nlüo en Barcelona en 1519, cuanto éste
negociaba eu vlaje en la Corte, decla de é1 que ee habÍa crfado en
la navegaclón de las Indlas rcon su padre y otros deudos"r. Pero
esta aflrnaclón no va uás gue para realzar 6u prosapia narinera.
De abundanté lnfornaclón sobre este parentesco sólo ae saca en
claro que nuestro ptloto era sobrlno de Juan Nfño'. Y algo tanbtén
nuy verdadero, es que sua progenltores, vecinos de Noguer, fueron
Gonzalo Nlilo y Catallna Garcfa. Asl se expresó en la licencia que
6e dló a André6 Garcfa Niño en:1511 bara enbarcar a las fndlaet.
Porque s1 clertanente ee hacfa llanar e6te plloto slnplemente
Andrés Niño, cono fue nés conocldo y paeé a la hlatorla, tamblén
se le nonbró, cono en la llcencla se dlJo, en otros nuchos
docunentos y aun en el uáe inportante, en Ia Real Cédula de su
nonbranlento de Piloto; cono tanblén se le dfjo 61n ná8 Andrés
Garcla, que asf aparece en paga6 de la Casa de la Contrataclón'.

De su actlvldad narlnera anterlor a 151{ nada ee sabe. Pero
es de suponer que para su sallda de 1511 ya llevase deetino de
Dareante y con alguna e¡S)eriencla. Los que están con él en esa
ocasión, todos coterráneos, son sln duda gente de nar, entre los
que se encontraba eI paleilo Ar¡tón de Alanlnos, cuyo nonbre de
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plloto no tardarfa en alcanzar la f
en sólo tres años adqulriese And
¡narlno para merecer el tltulo de PlI
Jullo de 1514'. Por é1 se le ,'nclula
al servlclo del Rey y concretanente

que antes de entonces lo habla ten
después de 1512 Juan Dfa? d€ solfa,

. Porque no es de pensar que
Nlilo una categorfa tal de

to ReaI, que se le otorgó en
re 1og pflotos gue estaban
la casa de la contratacfón

de sevilla. Plloto Real, Plloto de Majestad, o coDo taublén se
dJ.Jo, "plloto de la casarr, era etstar tltuido en oflclal de la
corona; disponlble únlcamente al del Réy para hacerse a la
mar, y blen presto para la ocaelón. del Piloto Mayor' cargo

A!¡érlco vespuclo y Para
en eL nonbranlento dé esta

condlclón de plloto que 6e daba a Nlño, desde :.508 que se
creó, solanente le habfan precedldo , de los gue, para no l¡acer
¡renclón de todoe, bastará con a Juan de la cosa, vlcente
Yáñez, eI nlano Juan Dlaz, Pedro de egna, Andréa de san !{artfn,

r del suyo a pocos ailos se
Andrés de Uorales Y Esteban

Antonlo Marlano, y de los que
dieron, couo de no¡nbres nás conoc
Gónez.

Para esto6 allos en que conlenz cono plloto de La caaa, es
, adonde eBtuvo casado concuando aparece cono veclno de Trl'

rsabéI carcla, con quien Procreó un
de su salida para eI gran vlaje a la

Jo y dos hUas. A la fecba
del sur, una de sus hiJae

estaba ca6ada, y su yerno, Fortuño Aperrlbay, lnvlrtló dinero
en e6ta er¡presa de su suegrot. En condlciones fanlllares es
de suponer a Andrés Nlilo en edad de
al tlenpo de su sallda de 1519.

Co¡¡o Plloto Real y naeatre
nonbrada trsanta üarfa de la CÓnsol
para eI Darién, a la Tierra Plrne, Ia
provlslones para la gobernaclón de P
con Éu nisna carabela, prestó
vlaJes que efectuaba entre el Darlén
ocaslón de su estancl.a en Tierra
dlnero y entró t.nhlén en a¡nletad
ella, prlnclpalnente con el
ayudante de la tesorerfa llanado
Puente, Oflclal de s.N., era
Flrne, !¡, cono contfnuo de la Real
corte. Acaecló por entonces, que
construÍa en el rfo de la Balsa c
la Mar del sur, fue hecho prislonero
vléndole perdldo, abrlgó la ldea de
para sf el proyectado vlaje por ague
reputactón de piloto experlDentado
Tesorero. Gonzalo Sernández de
gente y de lae circunatanclas.
empresa de Nlño para 1r por Ia ilar de
De la Puente¡¡. En efecto para esto
Cereceda en conpañla del plloto.
Nlilo tuvleron que valerse de per

y la Española''. Fue en esta
rne cuando se hlzo de algtln

lnadanente cuarenta añog

la carabela de su Alteza
lón" partló a flnes de 1514
.Ianada eastllla del oro, con

arlag'. cerca de tres aüos
alIl servlclo en repetJ.dos

lnportantes oflclales de
Alonso de la Puente Y un
de cereceda. Alonso de 1a

rico y poderoso en flerra
a, de n¡ucha influencla en la
va6co Núñez de Balboa, gue
os navfos para descubrlr por
y sonetldo a proceeo. Nlilo,

estoa navfos y tomar
la nar; en lo que ailadfa a su
a buena vlnculaclón con el

, buen conocedor de eata
dejó dicho que 1o de esta
gur fue invencién del nls¡no
vló a españa a au altudante
ya en Ia corte, cereceda y
de nayor prlvanza. Desde
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1515 se enqontraba en Espaf,a el Contador de la lsla EspañoLa, GII
GonzáIez Dávlla, personaje que procedla de la casa del Prfnclpe Don
Juan y de nucho vallnlento ante don Juan Rodrfguez de tronaeca, au
protector y por cuyaB Danoa es blen sabldo pasaban entonces todos
los negocios de Indlas. cereceda y Niño en conclerto con GfI
conzález y con la nedlación del oblspo Fbnseca, ya en Zaragoza la
corte, obtuvleron del Rey la llcencla para el vfaje. El aslento
y capltulaclón ee touó alll a 19 de octubre de 1518'¡. El
capltulante con su Alte4a fue Nfño, que serfa el p1loto de Ia
artrada, pero 6e nonbró a Gll conzález por capftán general de ella.

Irfan a descubrlr por la coeta de la Mar de1 Sur de Tlerra
Flrne hasta nll leguae a Ponlente y buscar por ahl la contrataclón
de la Especlerfa. se fornacerfa en parte lguale3 entre el Rey y
Nlño, poniendo 8u Alteza {:000 castellanos de oro, a eDtregar por
los Oficfales Reales de Tlerra Ffrne. 8e babfa de lr por Ia l.tar
del Sur con treÉ navlos y una fusta o bergant,fn para vela. A cl1
González se le entregó una lnstrucclón secreta sobre la Chlna, algo
que eln duda no se dLó a Fernando de l,tagallanes, con todo y ser
arnadas las suyae que ae apreataban a un tienpo y casl a un nlano
fln.

Estando ya la corte en BarceLona, a 18 de Junlo de 1519, se
expidió la Real Cédula para gue en Tlerra rlrne se entregasen a cll
González los tales navfos gue habfa quedado del adelantado Va6co
N{¡üez de Balboa, de qulen .allf nlsmo en Barcelona ya se.tuvo
notlcla de su nuerte en agosto slguJ.ente".

La an¡ada, conpuesta por tres naos, ril"a Vlctorlarr, rrsanta
l,larfa de la l.lerced'i, y !rsanta l.larla de Consolaclón", que 5e tonaron
a Andrés Nlño a cuenta del ar¡¡azón, partfó de Sanlú¡car de Barraneda
eI 13 de aeptlenbre de 1519", ocho días antea que desde el nisno
puerto lo hlclera HagalLanes. tocó en Ia lsla Española para en
ella fornecerse de Lo neceearlo, prlncipalmente de yeguas, bueyes
y dos carretas para eI paso en Tierra Ffrne de una nar a otra de
pertrechos y nantenlnlentos. Abandonaron la lsla a prlnclplos de
enero de 1520 y doce dfas después tonaron puertó en Acla. N1ño fue
a la cludad del Darlén al cobro de Ia parte del Rey, y Gll.a ]a
otra nar, tratando de abrir canlno para eI paso de gente y
naterÍal.es y encontrar sltlo para hacer los navlos¡'. Bn esos
ufsnos dfas, en la cludad del Darién, se notlflcó al gobernador
Pedrarlas la ReaI Cédula para entregar los navlos de Vasco Núñez.
Respondió gue los tales no hablan pertenecldo aI Adelantado, slno
gue eran de compaflla de pobladores de la tlerra¡'. y el caso fue
tanblén que e6os navíos se ocupaban en el vlaje que a la sazón
hacla eI llcenclado caspar de Bsplnoga por esa coeta del Sur al
ponlente. No faltaron más dlflcultades, estorbos y hasta
calanidades para esta empresa de Gll y Nlño en Ia gobernaclón de
Pedrarlae. Pues cono decfa Fernández de ovledo al gobernador le
parecfa 6er en vergüenza suya el que fuera otro a su gobernaclón
a ar¡rar con l,lcencla del Rey. Hubo gente de la de Gll González
que se nanlfestaron desengañados, y nuchos, por nuevos en la
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armada Juan de velandía, Por lo que e
en su lugar a Andrés de cetreceda".
stenpre Franclsco de Salazar¡'.

vlaJe los que de su gobernaclón llb
obtuvo respueata. Con esto se volv

Tamblén se ocupó Gll un ti en cunpllr Ia co¡rislón gue
les Reatres de Tlerra flrne.
io de 1520 tenía construldos

Ilevaba de tonar cuenta a loe Oflcl
Y asf, aunque para JuLlo de1 nlsmo
en el rfo de la Balsa Y Para echar Ia nar, tre! navfos, fueron
tantos los contratlenpos que se pudr conldog de brona, Y tuvo
que hacer otros, esta vez no en la
de las Perla6l'.

ra flrne, slno en Ia lsla

Ya dlspuesto para eI vlaJe se
quebrantada la poca que le guedaba.
Pananá y pidló a Pedrarlas que dler

te qulslesen, nas nunca
cil conzáIez a la lsla de

las Per1a6, y seguldanente, con ro navfos, a 21 de enero de

tlerra, enfernaron y nurleron. En
fallecldo hasta velnte Personaa,

1522, salló de ella para su deecub
después de su llegada a Ia gobernac

ñavfos habfan ldo nás adelante, se
GII que 1a vaslJa del agua estaba
navegar por estar tocados de bro$a.
carga para hacer los reparoa necesar
bergantln por pez para la catr€na.
Niño, porgue cll no habfa de para
concertaron de que t¡echas laÉ repar
para reunirse en el prlúer puerto a
del reparo de las naos, Nlño no dejó
lndlos por forzarlos al trabaJoto.
Nlflo adelante dlo con un golfo 1l
se le unló cll conzáIez. De este
había descublerto Juan de castañeda,
despachado el licenciado Esplnosa
se 1o debló poner André6 Nlño, Ya
su marcha, estarfa en é1 a 22 de
Vicente l,lártlr. Porque Castaileda el
de san Lúcar, por la fecha en
Evangelista, que fue a 18 de oc
Lrlcar, que tamblén después se dljo de
Chlra, tanblén de Nlcaragua y luego,

prlneros sels neses hablaa
re ellas el tesorero de la

capitán ci1 González proveyó
oficlo de contador 10 tuvo

11ó cll falto de gente y nuy
Ft¡e por ello a Ia ciudad de
llcencl¡ para que fuesen al

leguas adelante pararon en Ia lsla
punto fueron sobre lo que el llcencf
conenzado a correr desde f,lnales de 1

lo Espinosa i/ su gente habfan
19 en su Jornada del ponieirte

que habla durado año y nedlo. cono
la costa; cll por tlerra, y Nlilo,

Ilcenclado, se fueron sobre

nlsna narcha, bordeándola. En todo
oernando los navfos, en Ia
te canlno fueron de caclque

en cacfque hasta el final, bautl ee y sacándoles.algún oro.
En Burlca, extreDo al gue por habfan llegado eI licenclado
Fspinosa en perÉona, pues que auya por su nandado y con

.ento: Justamente dos años
de Tlerra FfrDe. cincuenta
ceEuaco o cebaco. De este

traron los de la arnada de
y los navfos sln poder

Hubo que bajar allf toda la
, despachándose a Pananá un

Ia obra se hizo cargo Aridrés
su narcha por tlerra. se

, Nlño slgrulese adelante
llegase; Con esta ocasión
tener dlflcultades con los

estuvo convenldo, siguiendo
) san vlcente, adonde luego
lfo se dljo que hasta alll
lloto de los navfos que habÍa

Burlca'¡. Pero el nonbre
sin duda, por eI tlempo de
de 1523, festivldad de san

gue d1o fue el de golfo
1o v1o, eI dfa del santo
de 1520. El golfo de san

etares, orotlña, chorotega,
cono ahora, de Nlcoya; ea una
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ancha entrada de nar con una parte lnterlor que se estrecha y corre
de aureste a noroeste, con varias lslas, muy pobladas entonces.
Esta slngular confornacl.ón 6e ha prestado a contradlcctones sobre
su descubrlnlento. Castafleda se tenfa a 6l nlsno cono descubrldor
del golfo de san Lútcar, y Fernández de ovledo, buen conocedor de
vista de toda esta geograffa y de los protagonLstas del
descubriniento, fue rotundo y reiteratlvo en afirnar que castalleda
sóIo 1o bautlzó pero que no entró en él¡¡. Pero como ovledo eitúa
su enbocanlento entre los pronontorloe de la Herradura y Cabo
Blanco, esto es dejar a castañeda contenplando el golfo desde la
nar abtrerta. sln enbargo, en la- relacrlón de cereceda, se pone al
golfo de san vlcente, que e6 a donde dice llegaron los navíos de
castaiieda, cerca del caclgue chorotega, y egto es en el lnterior
del golfo de San Lrlcar. io que ef parece cierto es gue Juan de
castañeda no Io caló enteranente y que sf 1o hlzo t{lño. En esta
ócaslón, el capftán cll González vieltó los cacfques de estas lslas
y alrededores del golfo, hasta entoncea el hallazgo nás lm[¡ortante
en l.o andado. casi se habla reunldo en él tanto oro cotro el que
durante un aiio en su lento calnlnar por los caciques anterlor€s-

Tra6 esta estancia en e1 golfo de san Lúcar acordaron Gll y
Nlilo nueva4ente aepararse, el prtnero seguirla cono ante el canlno
de tierra, y Andrés Nltio, por mar, Para navegar hacia el ponlente
lae nás féguas que pudle.6e-. Anbos debían de reencontrarae en este
mlsmo golfo de san vlce¡te. En esta marcha fue cuando Gil dio con
el cacigue de Nlcaragua y ocaslón que tuvo Para descubrfr 1o que
éI IIamó la t{ar Dulce (eI gran lago de Nlcaragua), cuya grandeza,
por oplnlones que tuvo de pilotos, le hlzo suponer que tenla sallda
a la otra nar¡t.

con dos de los cuatro navlos con que contaba Ia arnada salló
Andrés Nlllo del golfo de san vlcente a Eu cErrera del Ponlente.
AI prln¡er punto que aportaron fue al que dieron eI noúbre de rfo
de laJPoseslón, por 1a que en é1 tonaron el 27 de febrero de 1523.
Este rfo y puerto de Ia Poae6lón con gue se cÓnocló nucho tlenpo,
vlno a quedar en 1o que poco después fue la gobernaclón de
Nlcaragua, y que en el nlano sfglo Xl/I ya tonó el no¡nbre del
ReaIeJo (donde se encuentra el actual puerto de Corlnto). No
corrÍéndo mucho entraron adelante en una hernosa bahfa o golfo al
que dleron el nonbre de Fonseca en nemorla del protector de esta
empresa, don Juan Rodrlguez de Fonseca, y saltando allí en tlerra
en una isla a la que nombraron Petronlla por eI nonbre de una
sobrLna del referido oblsl¡o Fonaeca, tomaron po¡eslón el' dfa 5 de
tnarzo. Lós nonbres de este golfo e lsla los cal'lficó de dlsparate
el cronlsta Fernández de ovledo y le valló a Andrés Nlño que Io
llanara plloto adulador. 81 noDbre de Petronlla ae mantuvo algunos
años; el de Fonaeca se con8erva ha6ta hoy. El mlsno cronlsta
contrarj.ó eL reEultado de este vlaje de Nftlo y dljo que no habÍa
pasado de egte golfo, y no es verdad 1o que aflrné, ¡rues 1a
navegaclón slguló ade1ante y hubo otra toma de poseslón 6obre Ia
costa eI 30 de rnarzo, en fa punta de un rfo que llanaron Santo
Tomé, gue no ha sldo ¡¡oslbte i.dentlflcar' Puea hasta donde se dljo
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que llegaron no es clertanente la

De esta navegaclón, sin lo que se
lo clerto está en que se pusieron
se pasó adelante por defecto de los
se señaló eI haber estado frente
Dávlla, nombre que dleron los nl
por Ia lnfornaclón de este vlaje
contrataclón de sevLlla, en Ia
correspondlente a la slerra Madre.

a f,lote, y en los que quedaron Y
Pananá, adonde llegaron el 5 de J

taa esperanzas de rehacerse
conguista de Nlcaragrua y descubrlr

no le aconpañaban nás que Andrés
salazar, un I¡aJe y dos nozoa.
NÍcaragua con Francisco Hernández

ta abundante en ensenadas Y

'altura de 17030', pues que no
avlos y aún por falta de agua,
Iae slerras de Gil González
y que se le sltuó sln duda

en la carta de Ia casa de
costa goconusco adelante,
Y coÍro se aflrnó después, se

uerzas para volver. En san
porque no podfa ya mantenerse
anoas de lndlos volvleron a

de x523 . t'

en Pana¡¡á para tornar a Ia
I secreto de la Mar Dulce Ee

ño, los ofictales cereceda y
denás se quedó y fueron a

nandado de Pedrarlasr"

habfa llegado hasta TehuaDtepec.
largo sobre lae costas de la Mar

ta entonces fue el vlaJe náe

Nftio aceleradanente y Eu llegada
L sur. 81 tornavlaje 1o hlzo
1 golfo de San Vlcente pudo

ocurrlr a priineros de nayo aigu . oeho o diez dfas nás tarde
le encontró alll cll GonzáLez, que
de abandonar Nl.caragua. Obllgado a
con el propóslto de rehacer sus
vlcente uno de los navfos se lrundl

la a narcha forzada después
Jar esta tlerra, sin embargo,

frustraron. Las buenaE notlclas llevaba incltaron a Pedrarias
a tomar para sí Ia enpresa de Nlcar ra y estorbó a GII con.cuanto

eI canlno de Ia Española enpudo. Este se vlo obllgado a tt
busca del socorro de los Jueces la lsla. Incluso Pedrarlas
trató de lnpedlrle que sallera 1l conslgo el oro del Rey, por
1o que Gll tuvo que enbarcarEe furtl anente en un navfo gue conpró;

De la Espailola se despachó a para E6paña con el oro
del Rey, con relac1ón y testlnon de Io acontecldo y la plntura
de lo recorrido. En los de la 1a halló todo el favor que
buacaba e hlzo Ia armada con que se
hallar la salida de Ia ¡r{ar Dulce,
Hlgüeras. con And¡:ée Nlño por pi o nEyor, cuatro navfos y un

flnes de narzo de L5242:.bergantln, sa11ó de santo Domlngo

Se slguló 1o acostunbrado de este viaje, de santo Donlngo
hasta doblar e1 cabo san Antón de la lsla de Cuba y de allf a
Yucatán, baJando sobre su costa or I a las Hlgüeras. La costa
toda habfa sldo deecublerta en 1508 Por Juan Dfaz de solls y
vicente Yáñez, y eI gol.fo otros pll después 1o habfan navegado.
Pero fueron e6tos de Gil los pr que póblaron, en eI interior
del golfo aaentaron la vllla de san pil de Buena vlata, en e1 lugar
de indlog lla¡rado Nlto, Junto al ubr, en el lado orlental de la
boca de un gran ilo, del en que se fornaba náa adentro el Golfo
Dulce y gue los de esta arnada así nonbraron y descubrleron.
Porqr¡e cierto es lo'gue af,lrnaba el Padre l¡as caaa8, de que los

proponfa volver a Nlcaragua y
entrando por el golfo de las
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descubridores de 15Og cuando por allí pasaron no 1o vieron por
egtar oculto'7.

cll conzález no se detuvo allf y en la v1lla dejó por su
teniente a Gll Dávila, su sobrino, y con Ia nás gente de su arnada
dlspuso 1r Ia tierra adentro encanrinándos€ a Nicaragua. En denanda
de ésto fue con Nlño por la costa al Levante, y es cuando dj.eron
con una babla que en honor del p1loto nombraron san Andrés, y al
puerto de ella, por habérseles nuerto en é1 un caballo, le llanaron
Puerto de C¿rballos. cil dejó a Nlito con las naos y se adentró en
la tlerra por el valle ds, Naco, sublendo luego por el rlo Pechl
(luego Ulúa), y 1o remontó para alcanzar las vertÍentes de la Har
del Sur, ponléndose en Io que luego se llanó la provlncia de san
Mlguel AquÍ tuvo el reencuentro con Ia gente de Nlcaragua que
venía con. Hernando de soto, del que cll salló vencedor, aunque
álgunos de }os suyos que alll dejó slguleron los pasos de Soto
hacia Nlcaragua".

La sltuaclón de 1a gente que guedó en las Higüeras se cornpllcó
con La llegada allí de Crlatóbal de olld, gue ya venfa alzado
contra Cortés, y tonó asiento en la costa bastante nás aL orlente,
a Io que Ilanó Triunfo de la Cruz (3 de Dayo de 1521). Se inicló
entre la gente de anbas arnadas una relaclón amlstoéa, aunque no
llbre de recelos. sabedor Olid de gue c1l andaba la tierra
adentro, fue en su busca; sln lograr el encuentro, Ante el tenor
de 1o gue pudiese ocurrlr, se d16pu6o que Andrés Nlilo pasase a
reunfrse con cll y reciblr de éste, para llevarlo a Espaüa, el oro
que tenfa, y asf se fue Nlño a au bu6ca con cll Dávila y una
conpañfa de sesenta y tantoa o setenta ho¡¡brea¡'. Olld trató de
cortarles el paso, prlmero é1 en persona y después por Bu naestre
de canpo Pedro de Brlones. EBte dlo alcance a la gente de N1ilo,
pero cono se alzó en el canl.no contra olld, la dejó en llbertadro.

En el campo de olld la Eltuaclón se agravó con la presencla
de Franciaco de las casas gue venia a castlgarle por nandado de
Cortéé, circunstancia en el que Las Ca6as acabó slendo su
prlslonero. suerte que tanblén 61guió cll conzález cuando regresó
aL valle de Naco sln haberse encontrado en el canlno con Andrés
Niño, de qulen no supo nás. En Naco sucedló la hlstorla blen
conocida de la nuerte de OItd a ¡¡anos de sus prfaloneros. Las
Casaa y G11 González tonaron el ca¡¡lno de tféxlco. De 1a suerte de
Andrés Nlño y su qompañfa no ae tuvo notfcla por entonces, cll
conzáLez de |téxtco pasó a Bspaña, adonde llegó en abrll de 1526 y
estuvo en la Corte en Sevilla y después en cranada hasta e} fin de
ese aflo, y no dlo notlclas del flnal de su conpañero. Entre los
gue quedaron a poblar en Honduras y gente de Guatenala se llegó a
saber que Ar¡drés N1ño y sus aconpañantes hablan 6ldo vlctinas de
natanza gue dé todos elloe hlcleron los lndlos de La provincia de
chaparastlque (aan ¡'119ue1, El salvador), en 1a nlsna adonde habfa
Ilegado Gll. El suceso no ae conoció hasta por atirLl de 1526, al
pasar por allf Pedro de Alvarado y llbertó a un nuchacho éEpañol
que los lndlos tenfan en una jaula, gue refirló ser eI rlnico
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supervlvl.ente de aquella nasacre: que
le vlo. a Nffto en l{alt¡tena (san ,tuan
Honduras) , ya,GR la vertiente de la
alzado Pedro de Brl,onestt..

En sevlLla, sr¡ nujer Isabel
salarlo de plloto de su narldo. su
bu8ca, y lo uieno Éu bfjo, que perec
La ca6a de la coDtrataclón reslstló s
nujer, la gue obtuvo cédula del ReY
pues alegaba gue no 5e tgnle notl.(
narldo. Todavla en 153{ 3e novla es
Y uuy curloao e6 que la notlcla de
Anclrés N1üo se habfa dado l¡or Rod¡
tlonduras, en carta que escrlbló al
Nlcaragua, y la r€pltlé personalnente
en enero de 1530!¡.

Gil Gonaález nurló eú 3u casa
prlneroa dlas de febrero de Liz1,
habfa retirado'¡. ¡ndrés de cereceda
cono contador de la ReaI Haclenda de
fue a servir a Nicaragua. Durante
slrvló en 1a nlsma Honduras nucho
y, a veces, turbulento goblerno, Y
conqulsta; pero nrurfó tranqullo en la
}a mlsna Honduras, en agosto de 15
Pedro de Alvarado. 8I honbre de 1é na
acabó sus dÍas la tierra adentro
olvldo de los suyos.

Jo hubo. La últi¡na vez se
Departanento de Intlbucá,
de1 Sur, donde los dejó el

fa contlnuó cobrando eI
fue a las Indias en su

al naufragac en el vlaje.
Ia referida paga a su

su favor todavla en 1527,
clerta de la nuerte de su

a8uDto del salarlo de Nlño.
tal. ñatanza en que perecló
del Castlllo, Teaorero de

y a nediados de 1527 dqsde
én l,ladrld, ante el consejo,

Avfla a flnales de enero o
fatlgado y enfermo se

só a:Ias Indlae en 1526
, oflclo que tanrblén

eJerciclo de este cargo
de lnterlno en accidentado
ta haciendo de capitán de

de Graclas a Dlos, en
, gobernando la provfncla
Andrés Nlflo, su conpañero,
degventuradanenté y en el
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Juan earlos solórzano F.'

Introducclón

-Bn Hispanoasérlcr, coDo ea 8uropa,. durante la aegunda nlt¡d
del slglo In/xlr oeurre un ac€leraéo dea¡rrollo econónleo, basado
en el ¿reclnlento denográflco y eetluulado ¡¡or la expanslón del
conerclo.

-Las conunlcaclonea entre las colonlas uerleanas y la
penlneula Ibérlca Ee lncrenentaron notablelente, asl couo entre los
dlstfntoe punto6 del ln¡rerlo blepánlco en Anérlca'

El slglo xvIrl se caracteriza tsnbién por el aunento de lo¡
conflictos colonlales entre las potenclae narftlnas europcas:
rrancla, Holanda e Inglatera dlsPutan a Espaila t€rrltorlos en eI
carlbe y entre Ef en A!árlca del Norte y extrelg orlente.

-Ya en la segtunda nltad de1 slglo la balanza se lncllna a
favor de Inglaterra cuyo poder descansa en au nü¡ero6a flota, gue
le asegura eI donlnlo de 1og narea y el conerclo de ultranar.

-t.os caubl,os econónlcos van aunados a transfor¡acloneE
polftfcas. Loa erec{enües conf,llctos nllltar€a por la poseslón de
terrltorloa colonlaleB ponen en evldencla el PaPel de prlner orden
gue éstos ocupan ahora en la l¡olftlca de los €stadoa.

-La guerra aI servLclo del expanslonlelo colonlal es la
polftlca del prln€r nlnlstro lnglés wllllan Pltt, apoyado por los
rlcos conerclantes de trla cltytr d€ Londres y de las cludades
portuarias.

8n Eapalla, eI ascenso al trono de carlos III (1759-1?88) narca
eI Xnlclo de lae Ref,ornas Borbónlcae, destlnadas a nejorar la
ef,lclencla adnlnlatrativa, los fngresos fl.ecales y eI 8lstena
¡n1lltar de defenea en Hlspanoanérlca, todo orlentado a frenar el
expanslonlsno lnglée.

-LaF transf,ormaclones econónlcas y Polltlcas afectan Ia
orlentaclón del conerclo hl€panoa[erlcano, qus 8e lodlflea
suatanclalnente sobre todo a partlr de la pronulEaclón del llbré
conerclo entre loa prlnclpalea puertos rnerlcanoa y los de la
penfnsula lbérica.
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El decreto de1 "l1bre coüerclol
abrló los ¡ruertos anericanos a t

enitido prlneranente en 1766
gloneÉ españolas excluidas

anteriormente del. conercfo con las coLanlas.

Nuevos lnnigrantes deL norte España conlenzan a J.legar a
los terrltorlos anericanos. sug contactoa con las ciudades

ocurrieron canblos profun$os, que t
las colonlas hl.spanoanerlcanas.
eJenpló de esta transfor¡lación..

conerclales españolas les pernite
en el Nuevo Mundo.

En slntesle, durante la

rse co¡no conerciantes

nftad del siglo XVIII
ansformaron el desarrollo de

ntroanérlca constlüuye un

fa) llegó a constltulr cerca
3 Dlllonea, para un total de
enpezar el slglo XIX.¿

sar los dlstfntos grupos
las socledades colonlales

la evoluclón demográflca de

estaa socledades, la clase
se sustentó Ia dominaclén
lberos " En los años finales
upaba todavÍa un papel cJ.ave

Centroamérlca: el área
Jo ad¡lnlstraclón
en 1821), Guatenala y El

al de la poblaclón Lndfgena
trlbutarios el año dé 1771)

I. Población y Droduccló¡ en durante
la segunda rlürd dcl slglo

La Poblaclón.

Durante el slglo x\rrfl
creciniento denográffco en Hlsp

produjo uD extraordinarlo
rlca. Quizás la población en

las colonlas español,ae ae inc ltó en cerca del 504. tG
tr La tendencla denográflcafundanental es gue se Logró

negatlva, prevaleciente desde la
eI siglo xvlrl cuando Ia poblaclón
ciclo tendenclaf de crecinlento.
denográflco no fue unlfortre entre
étnlcos. AsÍ la población lndla se

No obstante, el incremento
Ios sectores eoclales y

en tanto los mestl,zos se

lsta. Es decfr, no fue hasta
Higl¡anoamérica entró en un

tuvo más blen estaclonarla,
notablenente. A su vez, 1a

poblaclén "e6paño1a" (blanca en
de una qulnta parte. Ea declr,
15 millones de hispanoanerlcanos

En centroaDérlca ¡e pr una sltuaclón que, en aus
gue ocurrfa en el restó detrazoa generales, colncldla con I

Hispanoamérica. Pero en eI f lstno centroanericano, 1a6
deslgualdades de población noatr pecullaridades regionales.

Es báalco, prlnerauente, prec
étnlco-soclales que confornaban
centroa$erlcanas, para luego anal
cada uno de ell.os.

El lndlo fue, en los origenes
socfal fundamental sobre La que
conqulstadora y colonÍzadora de los
de la sociedad colonla}, el indlo
en rlas reglones Dás populosae
septentrional, englobando qhlapas
guatenalteca haata Ia lndependenc
salvador. Hacla 17?0 eI 85t del t
tributaria de Centroanérlca (109.
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ae concentraba en esta6 regionea. De eIlos, Guatemala posefa el
máe elevado porcentaJe: el 56t respecto a un 11lt para El Salvadory un 16t para chÍapas.r

A flnales del slglo XVIff, Guatenala, Chlapas y
secundarianente El sarvador conservaba¡¡, en un lmportante ánültode la producción, unas fornas de organización iocloeconónicas
stlFtentadás en la exDlotaclón de la mano de obra indígena de loshabitantes de los 'rpueblos de 1ndl.osn.* Asf , en pte-na segunda
nXtad del elglo xvlrl , Ia.organlzaclón socloeconónfca i¡ratauradapor los colonlzadores hi.spánicos después der devastador pioceso deIa congulsta, aún se mantenÍa. En efecto, cuatenala y éhiapas secaracterizaro_n por Ia fuerte continuldacl lndf gená, co-n una.tradlción cultural y productiva gue trabla -aseLurado laéupervlvencla y la revltalfzación de las culturas autóctónas en lastierras altas de e6tas provlnclas. En este sentldo, anbas reglones
en er siglo ¡<vrrr guardaban aeueJanza con laa tlerias serranás del
iltlplano andlno y con 1a3 tieras del sur de Méxlco: oaxoca,
Yucatán.

. -Con excepclón de El Salvador, durante la segunda nltad deL
-slelo XYIII, el puebl.o de lndlos constituyó, entonces. la célulabáslca de la producclón en La eentroanériea eeptentrional.

DÍversos productos agrfcolas y artesanaLes, flufan de lasnunerosas aldeas lndlgenae hacla Lo8 núcleos urbanos dondehabltaban los funclonarloe. colonLales y ras érltes crlolrasIocales. (!20 puebl.os de lndlos en las reglones de cuatenala,
chlapas y El $aLvador en tr7?e). s1 ftujo consüinte de productos aslcono de honbres deade esto8 pueblos de lndlos, hastá los cenrros
4e poblaclón de Ia éIlte, eslaba garantlzada por la ao¡¡fnaciOn Ila exprotacfón de los descendÍentes de 1os vencldos por parte delos descendlent,es de los conqulstadores y del constanle alrlbo denuevos irunfgrantes espa$olee penineulares. Los nedlos enpleadospara aproplarse y expoliar la rlgueza de los pueblos autóttonos,'eran los nlsnos que hablan sldo lnetaurados e-n los lnlcios de la
Socledad Colonial: e-l trlbuto, los 'rnandanlentog forzosos'r y los!'repartos de nercanclaFr.** En el último terclo de1 siglo xVIfI,
co¡¡ro con6ecuencla del desarroll0 de ras actlvldades neicantlles,así como del acaparaolento de los puestos ao¡rinisiratrvoscolonlales por parte de penlnsulaies ávidos de rápldoenrLgueclmlento, los rrrepartog de nercancfasI tendieron aconvertirae en un opreslvo ¡¡ecanlsno, enpreado por estoa lndlvlduospara aunentar Ia explotacfón de los indfgenas, En e6te sentldo,laa tierras de.alta densidad de pobraclón indlgena, se aseneJaban
a las regi.ones del altiprano peruano, donde el réforiamiento de losrepartos nercahtlle-s_ fue.u¡a de las causas de la rebellón lndÍgenaque estalló en la década de l?8O..

Por otro lado, en EI salvador, un vlejo n¡ecanlsno deexplotacfón vino a adlclonarse a los repartos ¡reicantiles. En fa
década de 1780 fue revlvldo un reglanento gue antlguanente era
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enpleado en la cludad de Santlago Guatenala para forzar al
taclones agrícolas de lostrabajo a los lndlltenas, en las

esl¡añoles. . Aunque las Leyes Nuevas ablecldas a partlr de 1542,
1 trabajo no renunerado, l"aprohlbfan que se forzase a los lndio3

realldad fue otra. Asl cono en eI rú, las necesldades de Ia
Lantaclón deI trabajo y
obra fndlgena, violando
:a de Ia reglanentación
lén oeurrió lo propio en

centroanérica. Para poner en marc el proceso de producclón
triguera, de crfa de ovejaa y de caüa azúcar, los espaüoles de

producclón ninera llevaron a Ia
desblazanlento forzado de la r¡ano
flagrantenente el esplrltu y Ia
estableclda con las Leyes NuevaE,

que ae encontraba a prlncipios del
áreas aledañas a la capltal de la

narglnal, 1os habitante6 nestlzos 6e
vez n¡ás lmportante denográficanente,

europeo) durante las generaclone6
dosclentos años de relaclones en un

entog forzosog: de los
ut,aba Ia cuarta parte del
con el fln de repartlrla

sunlnfstrar nano de obra a
esta provÍncla. Pero este
de lndloe, a diferencla de
as, teodfa a debllltar a los

lnd1os de su6 parcelas de

los congulstadores. No
buena parte del xVfI,

euate¡¡ala lnplantaron el régfnen de
pueblos de lndioe, cada senana se
total de Ia poblaclón adulta nascul
entre los dueños de explotaclones 1as. Esta explotaclón

o XVIII clrcunscrlta a las
la, fue lnpuesta en Ia

alcaldfa de san salvador con eI fln
los hacendados productores de añ1l
slstema de explot,actón de los puebl
los tributos o los repartos de nercanc
pueblos indígenas pue6 separaba a
autosubsistencla. En realfdad, en É1 vador de Ia segunda ¡¡itad
del siglo Xvlff enpezaba a
"ladina".t

nunérlcanente la población

-De esta forma noa enfre ahora aI aector soclal
predoninante en la alcaldla.nayor San salvador a flnales del.
slglo xvfll, asf cono en el resto de
eI ladlno o mestizo. Los nestlzos
generaciones que slguen al arribo
obstante, durante el siglo xvI

roanérlca de estos años:
desde las prlneras

con6tltuyeron una pobl ac 1ón esenclal narglnal, Esta situaclón
se había nodlflcado radical¡¡ente en divereas reglones de

s19lo XVIII. oe poblaclónHlspanoanérica en el {tltlno terclo
l¡:tlqcon en un sector cada

I punto que ya representaban
uás del 50t del total poblaclonal en v tas zonaa de centroanérlca.
éQulénes eran 1os nestlzos? Prefer una deffnlctón soclal y no
étnlca del nisno. Por esta razón Ita nás adecuado e1 tér.mlno

slgtro :fVfII para referirseenrpleado por los centroanerlcanos de
al segrnento de poblaclón gue se dl
pueblos lndfgenas, asl como del peque

enclaba del i.ndlo de los
núcleo espaüol de 1a élite

lntegrada por criollos y penlnsul : rr Iadlno'r

tos "ladlnos' constltufan una elble claslf lcaclón étnlca.
aún en e1 s1glo XvfII, toda
a sutll burocracia colonlal

Al prlnclplo de la Sociedad colonlal
una gana de térnlnos era enpleada por
para denoninar al anpllo ea étnico surgido de la
nlsclgenaclén de tres nuy dlstlntos f tlpos ( anerlcano, af rlcano,

suceslvas a 1o largo de
eepaclo. Al flnal se
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impuso el térmlno ladlno para deslgnar al conjuDto de todos ellos.
Los Ladinos en centroanérlca constltufan entonces: los mulatos,
los nestlzos, los negros ll.bres, 1os blancos enpobrecldos, Los
indlos no sujetos a pueblos, asÍ co¡ro la conblnaclón étnlca
resultante de la lnterrelaclón de todos estas conJuntos depoblaclón. El habltante rural ladlno, a prlnera viata, no ae
dlstlngula del fndlo: sus técnlcas de cultlvo eran semeJantes, e1
color de la plel ldéntlco e lncluso en nucl¡as ocaslones t¡ablaba Ia
mlsma Iengua vernácula. No obstante, el ladino estaba exento del
pago de los tributos que pesaban sobre los habftantes de lospueblos de lndlos. y es que el ladlno se dlferenclába
esenclalnente de1 lndlo porgue al contrario de éste; no estaba
adscripto a ningún pueblo de lndlos. por 1o general ios ladlnoe
se encontraban esparcldos en lrregulares asentamientos, aleJados
los ranchos fanlllares unos de otroa, trde norlo gue no se ve f,lgura'de pueblos y por Lo que ocupan mucho terreno", affrnaba eI oblspo
Cortés y Larraz refirléndoae a estoa aaentanlentos en 17?0..

-I¡oa centros de poblaclón ladlna carecían de órganos deautogoblerno, asf cono de1 patrón urbano de las. comunldades
lndfgenas (casas en cuadrante alrededor de la plaza, fglesla ocapilla y ca6a del Cabildo), Los contenporáneos denomlnaban cono
"valles" los núcleos de población ladlna.para dlstlngulrlos de lospueblos de lndlos. El ladino se acerca entonces nás a la clásica
deflnlción del canpesino: productor faniliar, cuya actlvldad
econó¡nlca se consagraba esenclalmente a la autosubsistencla delgrupo fanlllar y eóIo secundarlamente (ésto era varlable en las
dlversas reglones y perlodos de la hlstorla de centroar¡érlca
durante eI slglo XvIfI) a Ia producclón de excedentes.

E1 creclnlento de Ia población ladlna ocurrió, por lo general,
asoclado a 1a dismtnuclón de 1a población indfgena y a la
de6lntegraclón de 1os pueblos de lnd1os cono céluIa socio-econónlca
báslca de la socledad colonlal. El debilltamtento del pueblo de
lndlos fue sinultáneo al desarrollo del latlfundio agroganadero y
en consecuencla, aI desarrollo de un lmportante grupo de
terratenlentes provlnclales que domlnaban por nuy diversag formas
a un conslderable núner:o de canrpeslnos ladlnos. Estó era lasltuaclón prevaleclente en la alcaldla mayor de San Salvador
durante ]a segunda nltad del slglo xvIII. El vertlgÍnoso ascenso
de Ia producción añllera, tuvo lugar a expenaas de Ias conunldades
indfgenas, que en gran núnero quedaron absorbldas o integradas a
lmportantes haclendas de propletarlos de las regiones de Santa Ana,
san salvador y san Miguel. A1 inlclarse el últtmo terclo del siglo
xvIII, es probable que el 56t de Ia poblaclón total de esa alcáldfa
mayor estuviese constltuida de poblaclón ladlna.

En cuatenala, el nayor porcentaje de esta población se
concentró en el oriente del paÍs, en las áreas adninlstratlvas deEsculntla, Guazacapán y en Chlqulmul.a de la Slerra (lncluyendo
zacapa). En estas zona8, las conunldades lndfgenas hábfan
desmedrado conalderable¡nente, cono conaecuencla de las eDorrnes
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expollaclones en tributos y co&erclo forzoeo, que oblfgaban a los
lná1os a producir cacao, algodón y otros productos. En la década
de 1730 cuando se trunde de nqnera deflnltlva la producción de
cacao, oiurre simultáneanente el debtr'lltamlento de nuct¡os puebl'os
vgv5v ,

lndlos. t¡a pobláclón loca1 vló llegar a lnnigrantes de otras
reglones, gue se lnstalaban en las an]tiguas t{effa6 lndígenas. En
1?70 loc ladlnos reiresentaban ya cprca de1 30t del total de la

-Honduras y Nlcaragua Parec
evolutlvo senejante al de EI sa

producclón ganadera, óestlnada a Eu
.ciudad de cuaténala. Ira pobl

poblaclón de esto6 terrltorlos
habei seguldo un patrón

. El desarrollo del
Iatlfundlo en estaa.reglones fue tado del Increnento de Ia

Inta a los conerclantes de La
lón :Ladtna se lncrementó

notabl.enente durante ef 61910 xvl I

-Iuos ladlnos en Costa Rlc.a ltufan ya más del 50E del
total de la poblaclón en el Peque ecúnene colonizado del área

. unq conunldad.de pequeñoscentral al lnlclarse el slglo xvII
campeslnos logró desarrollaree, I
central lnternoqtano. A dlferencla
hubo un gran núnero de latlfundlstag,

perio flrnenente en eI valle
las provinclas vecÍnas, no

eI tabaco, bajo nonopollo eetatal
ya que nlngún p,roducto (sa1vo
ile 1?,66) logró convertlrse en
cono gi fue el caso del añ1IartlcuLo de conerclaltzaclón establ

en Bl Salvador y la ganaderfa en N

-Por {¡ltlmo, entre las
caracterizar a la éIlte. Ella tra su dlrectrlz a1 conjunto de

1a componfan facclonec1a sociedad colonlal La é11

ragua. "

s funda¡¡entales debenos

llares y de negoclos: los
estaban const itu-ldos por

estrechanente vlnculadas por lazos
crlollos y los ¡¡enlnsulares. Loa pr
hijos y descendlentes eepaüoles.
vástagos de los vleJos c
lgualnente los hijos de lnnlgrantes
pasar de peninsular.a crlolIo..

-!a éllte, nla opulenta éllte
nás de 20 nll pesog, que lnclufa Ies, crl.olloe, nercaderes,
terratenlentea, conercfantes aI por y funclona¡ilos reales de
toda centroanérlcar','o constltuf a
poblaclonal centroamerlcanq.

-A finales del slglo xvlfl,
centroanérica, n(¡cleos de

Por tanto. no eran sólo Los
y prineroa enconenderos, slno

Una generacl.ón bastaba pqra

ania, hómbreg con fortunas de

fnfina fracclón del conJunto

las princlpales cludades de
,antes nantenlan estrechas
nercanclas, de conpañfas de

crédlto prlvado aprovechaban
1 caso de la Real Renta de

baDco nercantil en
1as de plata y emislón de

relactones entre sf, de lntercanblo
conérclo, etc. Diversos necanlsnos.
las lnstituclones del estado, tal
Tabacos, que funclonaba cono ve
centroanérlca, graclgs a aus trans
Ilbranzas.'¡
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-La élite blanca española, movlda por fntereses de índole
nercantil y funcionando dentro de 1a estructura jurídico-pollt,fca
colonial española, inpuso su raclonalldad a la sociedad colonial.
Las claaes subalternas de lndlos y ladinos, reacclonaron de
dlversas for¡¡as (especlficas a reglones y perfodos concretos) al.
modelo de sociedad nercantfl lnpuesto por la é1fte.

¡,ag t¡odlflcaclo¡ea de La Bstructura Productlva

-Durante el úItfno tercfo del slglo xvrrI, cono consecuencia
del desarrollo econónlco y de la generallzaclón del réglnen de
conercl.o llbre entre Bspaüa y €us colonlas, una serie de reglones
en HispanganérJ.ca, aRtes nargdnadas de los centros de activldad
conercial, alcanzaron ahora una lnportancla extraordlnarla.
Tanblén se expandló el área de colonlzación eepailola. De acuerdo
con Pierre Chaunu, de la .década de 1?¡10-50 a }a de 1780-9O, la
Anérlca hlspánlca dul¡llca su área de control al.canzando los I
nlllones de kllónetros cugdrados en la época de Hunboldt;¡¡

-En 8spaila, la cl.udad de Barcelona expanclló su industrtra
textll graclas a Ia a[pllaclón de loe nercados colonlalea, créando
una gran denanda de colorantes. De esta forna, la provlncla de San
salvador lncrenentó notableBente su producción y envfo de añll
hacia Europa.

-Por Io general, eI cultlvo dtet atill fue esencialnente una
producclón (desde su cultivo hasta la elaboraclén del producto
ternfnado) controlada por los sectorea españoles y ladinos {,por
qué razón?

En la nayor parte de Hispanoamérlca, después de la Conqulsta,
ocurrló una glgantesca reorganlzacl.ón de las actlvldades
productlvaa. Pasado e1 clclo depredador, el estado colonlal se dlo
a Ia tarea de la reorganlzaclón de las actlvldades econónicas. El
lntclo de un clclo productivo colonlal se austentó en 1a poblaclón
indlgena. No ob6tante, eI colapso denográflco fue tan elevado en
ciertas zonas (hasta nás de un 8oA en reglones antiguanente muy
densanente pobladas) dando paso a que grandes extenslones de
terrltorlo, vaclas de sus anterlores pobladores, se convirtleron
en propledad de conqulstadores y encornenderos. De'esta forna,
nuchas tleras fueron dedlcadas al desarrollo de nuevos cultlvos.

.:En centroa¡¡érlca ocurrló una sltuaclón slt¡lilar. No obstante,
exlstleron disparldades réglonales. Aunque en las tlerras altas
de Chiapas y cuatenála gurgieron algunas importantes haclendas de
producclón trlEuera, de azúcar o de crfa de oiejas, en realidad en
la región de las tlerras bajas del Pacíffco de centroamértrca, este
proceao tuvo nayor lnportancla.t" En Nlcaragua, Honduras y partes
de 81. Salvador, la pobtación indígena sufrló severanente las
consecuencias de 1a conquista, ocurrlendo un "cofapso demográfLcot,
de gran magni-tud.
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-En. las provincias de .las. tiQrras bajas' :-f. t:rr:to119
a¡anAonáao 

-por fa despoblaclón indfpena era ?:Yfi*?- !1"J" P?l
fáriatenfe.rC." "ono 

poi canpesi.nos neftlzos, cultivadores de añil
y criadores de ganado.

-En Honduras y Nicaragua predonlrió la críade ganado gugo h1!o
se increnentó en gian núneio desde su {ntroducclón en eI slglo XVI.

-En EI salvador, aunque al ¡rrinclflo se pr-actfcó 1-a ganaderla,
flnalnente las haclendas Pqedonln]antee fueron laq que se

eipeclallzaron en el cultivo del aüilf'

-Tanto la producclón añIlera cl¡o la ganadela-::111"t91-:
estanciiJé duianle e1 s19lo X1EI y prin€ra nltad d€l XyIII. -Pe.ro
ár, Ji cur"o ae ra eegunai nltad oér-afero xv'Irl anbas actlvldades
Jóoó"f.roo una expanglón sin precedentea._ Eato tuvo consecuenclas
;;-t;;;;i;;;iild" ra proáuccLón vl en lae relaciones eoclales'

-Mlentras en loa atio8 aDteriores] a la segunda nrltad del.siglo
X\EII, los pueblos de lndlos v su .producció." .","lyl-1!1ll-'i.óo'-iit"iá" rá cá-u1. ¡ih-ca de -la 

Jclno1rl 
"919"1?ll -l1-:l-tY?qifi;¿;á1á-;-'ñairrcaiie en loa años f{nale.s del 61s1-o :rvrr-r: .la

iiJátiJ.ioti'á;i;;-h;; rán¿ie se increnr-entó en tanto rl ¡l:-91:9191
e¿-i;; pueblos ¿e fnáioi ie redu1o en las áreas donde se expandían
ias bac-iendae. Igualnente, al lado pe las haclendas_y dentro de
éiia" ". 

desarrolló Ia producclón c{npeetna de los ladinos.

-Los canpeglnos ladlnos y lae hac{end¡s añl-Leras evolucloltrgn
lnterráiactoñadas en nuchos-casos: el tracendado que .necesitaba
il;;-dJ;b.i podla ofrecer una parcelalnara 1a autosubslótenc-la-del
i"ái"-s"á aeseaba hutr del control-a{o Pugl}o de lndlos' . A"t ?l
f;-¡i; "; 

convertfa en ladlno, pasando a habltar en los linderoe de

ii"-if.tr.s de un hacendado. Producía para su autoconsuno y 
.de

ácuerdo a su partlcuiar relaclón con e|. terratenlente, le entregaba
p.it.-a" su-producclón o bfen le t{aba1aba gratuit¿¡oente en au

haclenda.

-Debldo a las razones anterlprés, existfa una -estrechareUcrén 'et tr. el desarrollo de l-f-s c.u-1tlvo-1 de 3nir Y !f if
óñ;il;;, éon er rnciánránto de ta po{laclón ladlna v la expaDsión
áe haclendas y canpesinos ladlnos.

:En Honduras, El salvador, $lcaragua y costa Ricq l-a
produc-ión orlgtnada en haclendas y en unidades de produccfón de
ianpesinos uestizos, se habfa convfrtldo en la. náa lnportante
á";ñt¿ la segunAa nitaa del stst-o- lvrrr, en tanto- Ia producción
Jiéceaente de-las conunldades tnilgfnas -(. 

os Pueblos de l,ld196-l
áióriñuiitaf tgual que au poblaci6n. Resulta evfdente que durante
.áió" án"" 

"Oté 
t"" iegtonls de Guateioala y Chlapas..conetltuían la

excepclén en relaclón al' resto de cpntroanérlca.''
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-En las tierrag altas centrales de chiapas y Guatenala fa
poblaclón lndÍgena supo ganarse un espaclo en 1as estrueturas
colonlales. El pueblo de lndlos y sus lnstituclones actuaron con
sus fuertes lazos solidarlos, asegurando Ia continuidad de 1a
ldentidad cultural lndfgena, reslstlendo Ia agreslón externa
representada por loe es¡railoles y los ladinos, En estas reEtones
la conunldad indfgena ae fortalecló e,lncl,usfve permltló una
relatlva acunulaclón de rlgueza entre algunos 6ectorea de
habitantes de los pueblos de indfoE, La producclón de éstos
contlnuó sln nayoreg nodiflcaclones. No obstante, durante el
úItino tercio del slglo ÍVIII tendleron a aumentar las presfones
fiscales y de otro tlpo sobre la creciente poblaclón fndígena del
occldente de cuatenala y Chlapas.¡r

-En Costa Rica tuvo lugar eI desarrollo de un c¿¡rnpeslnado
llbre, ya gue e1 peso de las clases donl,nanteg fue nucho uenor y
diferente de las ollgarqulas agrarias del resto de eentroanérlca.
Por tanto, la producclón canpeslna con sua unldades de producclén
fanlliares fue predonlnante en esta provlncia."

-En sfntesis, durante el últlno tercio del slglo X\¡III
predonlnaban tres varlantes en la organlzaclón de laa actlvldades
productl.vas en Centroanérlca: los ouebloe de lndioar 9ü€
organlzaban 6us actlvldades a partir de las dlrectrices de sus
cablldos indfgenas. Las [hacfendas.', entendi.endo por ésta la
explotación agrfcola, ganadera o que conbinaba anbas activldades,
por 1o general propledad de un español (crloI1o o penlnsular!, 1a
lglesia o alguna de sus ¡¡últlples conunidades de religlosos. Esta
explotaclón agroganadera dlsponfa de dlversos nedlos para
asegurarse Ia mano de obra requerida para el desarrollo de sus
actividades productlvas. Muchas vece6, se recurrfa a la conpulslón
directa para obligar a indlos y ladlnos.a trabajar en las haclendas
de los terratenientes españoles. otras, se trataba de arreglos
entre carnpesinos y hacendados. Por úl.tir¡o, los C¡[De.S¡¡¡g$._1¡C1I¡9.s.,
organlzados de forma lndependiente entre sf, cuya producci.ón no era
conunltaria, sino que constltufa eI reaultado del trabajo de 1os
nlenbros de la fa¡nllla nuclear. Eventualnente algunas unidades de
producclón canpeslna recurrían al enpleo de nano de obra
extrafa¡niliar.

-cada región centroanericana tenla una partlcular
estructuración de estas tres dlstlntas formas de organizar Ia
actlvidad productiva. Pero.no eran las únlcas. Exlstían pequeños
centros de producclón basados en Ia nano de obra esclava afrlcana.
Este era el caso de la Haclenda san Jerónlmo de verapaz. En lz?0
contaba con 700 esclavos destinados a la producclón de caña de
azúcar. t'

Por otro Iado, en los llnderos de la Centroanérica colonial,
en lnportantes áreas de territorlo, no logró implantarse fa
colonlzación española. Dentro de estas zonas, dlversas poblaclones
lndÍgenas guardaban celosanente su independencia. Algunos
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procedlan de Ias reglones col
Conviei¡e recordar que la Conguis
poblaclones y la hufda de grupos lndf
donde lntentaron reconstrulr aua ant
cenlral de Honduras y Nlcaragua,
aeptentrlonal de cuatenala, (tlerra
de Talananca, en el Bur de Costa
refugio para,las poblacLones

La Bspeclaltzaclón PFoductlva

La dlversidad y partfcularidad
en cada región de centroanérlca est
hacla la especlallzaclón product{va
sobresaLfa de entre lae otra8, en cqd

l¡a región nás dtrnánica fue la Al
que conprendfa (Junto con la Alcaldfa
terrltorlo de la Rel¡úbllca de El sal
mltad det efglo ¡nrIII, el cul.tivo
fuerza en esta provtncia.
dedlcadae a Ia sienbra de este
los cultfvos de otros productos.

-En ltonduras ,y NLcaragua

terclo del slglo :R¡III.

prgvincla, la gran eepeclal.lzaclón
la crfa ganadera, por lo que fue nec,
y otroa derlvadoe. ¡¡a car¡le .ealada

ganaderas y mlnerae. En etr siglo ¡(VI
un notable desarrollo. No obatante,
activldad qqe se lnpuFo en Nlcaragua

-EI desarrollo de Ia gauaderla
a Ia expanslón de la.producclón aü

-Desde flnales deL slElo XvI¡
Hondura6 y 1a región de San llf
caracterizado por eI desarrollo de
proceso similar ocurrló en

-Choluteee, ya hacia el últ
sobresalÍa cono fnportante
centros.nlneros, pero tamblén, con el
necesldad de nulas en el tranapor
pananeño. No obstante, la decadencl
i6tno de Pananá (en 1?40) cono cent
producclone6 europeas y peruanaa,
degcenÉo de Ia activldad de crfa mu
Eanado vacuno, la que se convfrt
productlva desde nedLadqe del elglo

por eI conqulstador.
provocó el traslado de

hacla regtones boscosas
modos de vlda: la regfón

LaF tlerraa del extrenr.¡
Laeandones), cono la zona

lca. TodaE ellas zonas de

la estructura de producclón
aeon¡lañada de una tendencla
Una deternlnada producclón

provlncla, durante el últlno

ldfa Hayor de san.salvador,
de Sónaonate) eI actual

,. A partlr de la segunda
I fndigo ge:lncrenentó con
consldersblenente Ias áreas
, aI tleopo que dlsnlnulan

rdonLnaron Ias activldades
I,'la [inerfa hondureila tuvó

la producclón ganadera la
ti.erras bajas de Honduras.

Nlcaragua, la choluteca de
en El salvador, se hablañ
actlvldrdes ganaderas. Un
(chlapas).

tercfo del, slglo XVf,
de nulas destlnadas a los

fn de aprovlelonar Ia enorme
de nercanclas en el 1st!¡o
y poaterlor hundimiento del
para el lnterc¡nblo de las

traJo qono coasecqencfa un
. Fue sobre todo la crfa de
en la prlnclpal actividad
n'?'? ¡.)l\trrr. ¡'

tuvo eatrecha¡¡ente vincul ado
a en BI Salvador. En esta
el cultl.vo de} añ1! reduJo
lo In¡rortar carne, cueros,

a báslca en Ia alinentaclón
haclendas, loe cueros erande los trabaJadores agrfcol,as de I
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lndlspensab].es para el enfardaje del tlnte aüil. I,a grasa del
ganado. se ernpleaba en la fabrlcaclón de velas, jabón, etc.
Confor¡ne aunentaron los cultlvos de aü1I, crecleron 1as necesidades
de los derlvados de Ia ganaderla vacuna. De esta forma, la cría
de ganado se expandló en Nicaragua y Honduras, de acuerdo con 1as
necesldades salvadoreñas y guatenaltecas. La región de ]a alcaldÍa
rnayor de Nlcoya (hoy dfa terrltorlo costarricense) se vio integrada
a este ciclo de deaarrollo de la actividad ganadera, en funclón de
las necesidadee del norte de centroamérlc!. tt

-un proceso nenoa gonocfdo en la bigtorfa econónica de
Centroanérlca fue el deearrollo de lt actlvldad textil en
Guatenala, durante La segunda Dlt8d del slglo xvfll. Ya desde
flnales del slglo :(vr los textlles aparecen cono una lmportante
producclón en Chlapae y en el occldente de Guatenala. tas rrúantaa
de algodón, constltufan uno de los prlnclpales trlbutos de 10€
indloe de estas r€gtones. I¡as telaÉ de al.godón, asf co¡¡o ropa nás
elaborada era dlstribulda desde santlago dc Guateoala hacla toda
centroanérlca.

-Desconocemoa et funclona¡rlento y organlzaclón de eetas
¡nanufacturas, pero en 1?95 el núnero de telaree en Antlgua (la
antigua capltal de santlago de Ios Caballerog) se contablllzaba en
el nillar'y en 1820 en la nueva capltal se calculaba existÍan 600
telare6 .'o

-En deternlnados pueblos de1 occidente de Guater¡aLa habfa
igualnente numerosos telares. Todos estos centro6 de producclón
textil abastecfan no sólo a cuateeala, slno especialnente otras
reglones de centroanérlca, constltuyendo "la ropa de la tierra" un
lurportante medlo de canblo empleado por loe conerciantes
guatemaltecos para obtener las cllstlntas producclones locales
centroanerlcanaa .

-En subtiava de Nicaragua exlstló tanblén una producclón
textilera, pero en nenor grado gue en cuatetrala. No obstante, las
telas de algodón nlcaragüensea eran co¡nerciallzaóas en costa Rfca.'¡

-En costa Rica, durante la segunda mltad del slglo xVfII
ocurrló un desarrollo sln precedentes en el pequeño ecúnene
conqulstado por los españoles, El occidente del valle central fue
objeto de un proceso colonizador reallzado por canpeslnos $estlzos
crlollos gue procedlan nayornente del área orlental (valle de1
Guarco). EI producto que lndujo un nayor dlna¡¡isno nercantll en
costa Rica fue el tabaco, aungue no el único. También ae
lncrenentaron las actlvldades ganaderas orlentadaa al nercado
centroamerlcano así coÍro la producción de azúcar y otros
artículos. ¡¡
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II. Las Tr¡nsfomacione8 llercanti

-En centroanérica (a diferenc
mexl.cano), antes' dé la segunda

en ceotroanérica

de los vÍrreinatos Peruano
ada clel ¡lglo I\trII' Ia

producción de netaleg precLoaos e escasa e lrregular, 1o que
Ilevó a qüe las diEtintas provinclas centroanericanas buscaran la
forma de lntegrarse a circuitos rios y conerciales externoa.

-Hasta nediados deL.slglo IVI I predominaroD dos redeB de
tante tenfa cono ceDtro a la
de aquf, dlversas rutas de

clrculaclón nercantll. La iiás'

provlnclas y con los Puertoa'que
harftlna con eI resto del Iroperlo I

puerto de veracruz), éon iléxlco Y
AcáJutla.

-¡a ciudail de cuatenalü esencialnente el conerclo del
área aeptentrlonal de centroanérlca :

EI Salvador. Aungue taublén n€
:hlapas, cuatenala, Honduras,
tenla ra¡nlfÍcaclones hacia

Nlcaragua y Cogta Rica. E¡.t te, GuateDala conerclaba con
España (vla'colfo de Hor¡duras Y a vés de lléxico nediante el

cepltal de la Audfencla. A Part
couúnicación y tiansPorte, enlaz

-81 área nerldlonal de

.hacla los puertos dé ta Habana,'vitales en la comunlcaclón con
dificultades, el rfo san Juan fue

1oÉ producüores i de añll de El Sal
Honduras y Nicaragua, enviában s'

Tánblén a¡nbaa ciudades, comercl
del puerto deI Realejo.

el centro urbano con aus
ageguraban la conunicación

co;

Perf¡ por '¡redio del puerto de.;
rica glró principalnente en

de plata de las provinclas de
a el centro de control de .la

sú sallda hacla el l,lar'caribe,
rtobelo y eartagena, puntos
España. A pesar de las

eado dl¡rante todo el siglo

producciones hacia Europa
cranada adquirló entonces

con Perú y Pananá, Por nedlo

1 siglo xvllf el conercio en
errftorlos. En tanto eI área

torno á las cÍüdades de León Y ; A{ul.¡ rlcos donerciantes
co¡itrolaban las exportaé1ones de Ni
ta¡¡bién parte de .Ias e:iportacl.one6 salvadoreüas y hondureñas '

aragua; Nlcoya, .costa Rica y

-León era el puente de ación hacia las regiones
ganaderas, añlleras y de producclóir
El salvador y Honduras. Adenás, e
producción ganadera de Nlcaragua.

-Granada debla 5u lnPortancia a

lvlt para edlazar Granada con l
caribe, especlalmente cartagena y

poseglones esPañolas en el
lo. En nuchas oca8iones

, de cueros y azrlcar de

empleando la ruta del rfo San
preeninencla cono centro de operac creditlcias y conerciales.

En slntesls, hasta nedlados
centroanérica tendló a separar los
septentrional se vlnculó esencia te con Ia red conercl.al de la
Nueva España, en eI área nerldional se vinculó a la red nercantil
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del virreinato Peruano, especlalrnente con el. istno pananeño, punto
neurálgico de las comunicaclones entre España y Perú.

-81 estableciniento del'rréglnen de navlos sueltos" en
centroamérlca (desde L744r, tuvo consecuencias en la antigua
orEanizaclón nercantll. Al tlenpo que aunentaba Ia presencfa de
enbarcaclonea procedentes de diversos puertos ibéricos en el colfo
de Honduras y en eI puerto de veracruz (Méxlco), eI viejo sistena
de armadas, que cornunlcaba a E6paña con perú por nedlo del eje
Portobelo (en el carlbe) y Pananá (en el Paclflco) fue ellnlnado,
perdl.endo asf el lstno pananeño, el carácter de polo de atracclón
conerclal gue con anterlorldad desenpeñaba para el sur de
Centroa¡rérlca.

-En Ia segunda nitad del siglo :nrIII Guatenala se convlerte
éntonces en el prlnclpal centro dletrlbuldor de nercancías en
centroasérlca. De e6ta forna, la unlficaclón nercantil se logra
graclas a la poslclón estratégica de la ciudad de cuatenala cono
punto de captación de los flujos de nereancla extranjera.
Doninando La excluslvldad del conerclo con Méxtrco, lograba
nronopollzar tanto Ia lnportaclón de las nercancfas aslátlcas (de
Acapulco), como las europeas llegadas al prlnclpal puerto de
Méxlco, Veracruz.

cuatenala controlaba igualmente las lnportaciones que se
haclan vía colfo de Honduras (las legales: barcos de procedencia
española o blen de las colonlae carlbelas de cuba y sto. Doningo,
cono embarcaclones de contrabando: prlncipalmente de Belice y
Jamalca).¡'

-Al tle¡rpo que crecla el voLumen de nercancfas europeas en
santiago de cuatenala y Ia ciudad monopollzaba el dominlo de los
circuitos de conerclo en centroanérlca, aunentaba la ltnportancla
de nuevos conerclantes, por lo general lnnigrantes de la penÍnsula
lbérica.

-En cuatemala ocurrló un proceao sinilar aL de otras regiones
de Hlspanoanér1ca, El desarrollo del réglnen de navlos sueltos,
asf co¡ro el establ.eclnlento del comerclo 11bre, llevó a que
enbarcaciones procedentes de puertos españo1es antes excluldos del
conercfo con Anérlca, arrlbaran con frecuencla a dlversos puertos
del contlnente. Pronto se establecleron fuertes enlaces
nercantlles entre los comerciantes que lnterca¡nblaban nercancÍas
entre España e Hj.spar¡oanérlca. Lo conún era que ambos
correaponsales a los dos lados del Atlántlco, tuviesen lazos de
parentesco. Asl se asegruraba una mayor conflabilldad en las
operaciones co¡rerclales.

' -Innlgrantes penl-neulares se asentaban eD loe centros de
poblaclón hispanoanerlcanos, logrando controlar aI cabo de cierto
tlenpo las prlnclpales actlvldades productfvas y nercantlles. La
vleja é1lte descendlente de los conquistadores y enconenderos la
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'raristoc.racia criolla", Pof 1o genera
los prósperos cornerglanteg de ori

-seg.ún aunentaban las exl¡ortac
hacia.suiopa y de ganado nicaragüen
el control que iba establ.eclendo el c
6gbre los hacendados y productores.
el doninlo de los comerclantes capl
provlnclanos dio origen al desarrollo
gue habrlan de estallar con gran
post-independencia '

-Aunque Los conerclantes capltal
sobre los nrás lnPortantes flul
centroanericano, no Por eIl,o
éntre los puertgs dlel Paclfico de
y.Anérfca del sur. sobre todo, eI
a increnentarse desde eI estableclnl
los virrelnatos de Méxfco Y Perú en

-Durante Ia segunda nltad del s
de que con el extraordlnarlo desar
Hlspanoanérica y su metrópoll, ocurr
contrabando de los hispanoanerlcanoa
enemtgas. rnglaterra especta.l.nente.

-Desde princlplos de1 siglo
avanzado conslderablenente qn au ea
hlspanoamericano. con Ia caída de
1655, quedó abierta Ia Posibllldad
ile operaclones para el contr
tflspanoanérlca. Dada su relatlva ce
centroamerlcano se convirtleron
co¡¡erciantea y aventureros ingleses
algunas lslas frente a Honduras Y I

provinclanos, Este fue el caso de I
carlbe de costa Rlca.r¡

temporales zonas de operaclones
asentanlentos hacia ¡nedlados def s
comerctro de contrabando se convlrti
en las costas carlbeñas de centro
logró convertlrse en serlo rival
exportaciones de añll -vfa contr
alcanzaron el 10? del total de las
no excluye gue eI contrabando fuese v

-En el año de 178? los tngle
convenclón de Londres ( 1786), acorda
a canblo de concesio¡¡es en Belice'
de sus asentamlentoa en la Mosqui

se allé -vía matrl¡nonio- con
pen{nsular. ,

.es de añil centroamericano
hacj.a Guatenala, nayor era
ta1 nercantil guatemalteco
lncianos. De esta forma,

linos sobre los broductqrea
tenslones, resentinientos,
a durante e} período de Ia

nós establecieron su control
del conerclo lnterno

leron los enlaces dlrectos
lca con los de Panamá

1o en el Pacfflco tendló
nto del conerclo libre entre
t774.

glo xvrrl se creó la iluslón
1o del conercio legal entre
fa eI decllve deffnitlvo deL

Ios súbditos de potenblas

I, Los lngleses habfan
por doninar el conercio

lca en rnanos lnglesas, én
emplear la lsla como centro

con las colonlas de
¡la, Ias cos.tas del carlbe
foco de atracción para

Ia lsla de Janalca. Bellce,
costa Mosqultla, paáaro¡ de
inglesas, a pernanentes
o XVIII. Fue asl cono el

en una lmportante activldad
rica. No obstante, éste no

eI comerclo legal. . Las
con los lngléses- no

:lones legales." Lo queortaélones legales." Lo que
tal para algunos productores
. cacaoteros de Natlna, en el

, según 1o pactado en Ia
retlrarse de la Mosquitla,

obstante, eI desalojo lngIés
fa fue sóIo tenporal. sus
iguló desenpeñando un activoactlvidades contlnuaron y esta región
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papel en e] contrabando con los colonos hispanoanericanos de
Honduras, Nlcaragua y Costa Rlca.

La Crislg
rE1 ciclo expansivo de Ia produccfón y el conerclo en

centroanérica, gue 6e 1nicló aproxfnada¡¡ente . hacla t750,
desarrollando el comerclo en el exterlor, asl cono los lntercanblos
lnterregionales en centroamérica, 6e detuvo abruptarnente en los
años finales del siglo xvIII.

-Al auge de la producelón -y exportaclón de añ11, gue
caracterizó a las prJ.meras décadas de Ia segunda nitad del slglo
xvIII, s1guló un perfodo de estancanle¡to y retroceso de las
exportaelones y en consecuencla de Ia producclón.

-La alta calldad de1 añlI centroanerlcano fue finalnente
lncapaz de competir con los preclos más bajos ofrecidos por los
productores de añtl de otras partes del ¡nundo.. Asi, el añll de
eentroamér1ca entró en su etapa de decadencia, El golpe flnal vlno
después de 1?9?, cuando Ia destrucción de la flota española por la
lnglesa y e1 bloqueo de gnglaterra aI continenEe europeo provocaron
Ia vlrtual paralizaclón de las conunlcaciones entre España e
Hlspanoamér1ca. Se desartlcularon la6. redes nercantlleÉ y se
estancó el comerclo. En Centroanérlca dlsnlnuyeron los
interca¡nblos lnterreglonales a la. vez que aunentaron las
vinculaciones dlrectas con e1 exterlor.'l
III. La6 nodificacl.ones polltlco-ad¡inlstratlva¡:

las Refornas Bor$nicaa

-Desde su llegada al trono e¡¡ España, la dlnast.fa de los
Borbones fue progresfvamente camblando los nétodos de ad¡0inlstrar
sus dominfos. Pero, no fue sino hasta el reinado de Carlos III
( 1759-1?88), cuando se -realiza¡on Las princlpales ¡nodlflcaclones
en Ia adnlnistraclón colonlal de Hispanoanérlca.

-Las Refornas Sorbónlcaa constituyeron un conJunto de
dlspostciones de carácter politicó-ad¡nlnistrativo, co!¡erciales y
fiscales, que 6e lnplantaron bá6icanente durante Ia segunda mltad
dél slglo xvIII.'?

-Tradlcionalnente, la hlbtoriografla ha debatido sobre eI
efecto provocado por el conjunto de reformas en las socLedades
colonlales hlspanoamerlcanas. Predo¡nlnó la idea de que éstas
constituyeron un fracaso. Tal. interpretaclón derlva de observar
1o cerca que se encontraban tenporalmente, 1os ¡novimientos
independentistas de las refornas, Entonces se afirnaba que las
Reformás Borbónlcas no tuvleron mayor trascendencia.

-Más recientenente se ha hecho énfasis en las caracterfsticas
generales de Ia economfa occidental durante Ia segunda mltad de1




