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Jose Pantaleon Guido, un lider
indigena para la historia de los

matagalpas*
Mario Rizo Zeledon··

Encontrar, en la bibliografia hist6rica nacional, las voces
de per onaje provenientes de los pueblos indigenas es
una tarea dificil debido a la naturaleza excluyente de la
dominacion colonial europea sobre la cultura y civilizacion
de estos pueblos. Esto a la postre los convirtio hasta el pre
sente en entidades subalternas bajo hegemonias nacionales.

Nicarao y Diriangen, en la zona intercostera del Pacifico
Sur de Nicaragua, son algunos caciques reportados por la
historia oficial en el momento del contacto. No son ellos
quienes hablan en forma directa, sino los cronistas espa
f10les quienes 10 refieren como caciques malos y, despues,
vencidos no los determinan al punto que de ellos no se sabe
como ill cuando murieron. En otros casos es el mito quien
e encarga de darles voz, como 10 podemos verificar en el

caso de Adiac, el adalid del pueblo de Sutiaba, en Le6n;
un personaje que surge de la historia, estrictamente, y de
alii corre al mito. Aunque el doctor Jorge Eduardo Arellano
estima que es mas bien de una fuente literaria de donde
surge su origen '. En todo caso, la historia tradicional y la
literatura recogen indirectamente las voces de los caciques
de las lIanuras del Pacifico durante la primera parte del
siglo XVI. De la conquista de estos caciques y de estos
pueblos es que se habla, y solo en esas condiciones.

De los caciques rebeldes de las montanas del Centro
Norte del pais, que resistieron tenazmente a los espalioles
de Leon, Granada 0 Ciudad Segovia, no hay referencia
hist6rica de sus nombres y voces. Sin embargo se ha en
contrado algunos, como Sinaguagil, en mitos recuperados
en ultimas investigaciones hechas en las comunidades del

alto Coco segoviano, en territorio hist6rico del pueblo
de Li-Telpaneca. En esa misma zona, entre Telpaneca y
Olancho, se reporta la presencia del cacique "Venito", a
quien las fuentes espanolas responsabilizan de la guerra de
resistencia contra los conquistadores en 15292•

En el sector del Caribe, donde se ha enfocado mucho mas el
ojo de la investigaci6n en este campo, es posible encontrar
por via del mito la voz de los caciques 0 grandes sukias,
como se aprecia en la leyenda de Miskut y Lakiatara, entre
los ancestros de los misJcitos; 0 en los mitos de Panamahka
Viejo y Tapaspau, entre los mayangnas 0 sumus; 0 Kung
makpau, entre los ulwas. La intervenci6n polftica inglesa
y su alianza con los caciques bawikas transformaron a
estos en reyes, almirantes y gobemadores a la usanza es
tatal, aunque sus voces tampoco lograron imprimirse sino
indirectamente por via inglesa, como se ve en el Tratado
de Managua de 18603.

En los siglos XVII y XVIII, el registro hist6rico s610
permite encontrar referencias indirectas a los caciques, en
ambos extremos del territorio. En nuestra costa del Caribe
se registra a Old Man I, que fue reconocido por los ingle
ses, precisamente, como el primer rey de la Mosquitia a
finales del siglo XVII, seguido de Guitune I y Hannibal4

•

Y entre los caciques de la zona del Centro-Norte, en el cor
regirniento de Matagalpa y Segovia 0 Sebaco y Chontales,
el mas reconocido es indudablemente el cacique Yarrince
quien, a finales del siglo xvm, por mas de treinta alios
tuvo espacio propio para que tanto ingleses como espafioles
hablaran de el, en bien y en mal.

• Los matagalpas son uno de los pueblos ancestrales originarios delpaisJonnan parte del sub phyllum MlSUMALPA (Miski
10, Sumo, Malagalpa) de la familia Macro Chibcha; su territorio confonna la llamada Area intennedia, ocupando la zona nort
central (ulua-chontal-matagalpa) y oriental (miskito-sumo) de Nicaragua, la parte sur de Honduras (lenca-paya) y el oriente de El
Salvador (ulua). En nuestra consideracionfonnaron parte de lafrontera maya de la epoca clasica, inleractuando con esa cultura en
fonna inlensa. La guerra de conquista desarticulo estos terrilorios y naciones indigenas, sometiendolas aprocesos de reinvencion de
sus identidades en la epoca colonial donde ademas se impuso una logica pacificocentrica a partir de la hegemonia de las ciudades
espanolas de Granada y Leon, fundadas en 1526 y Ciudad SegOVia. en 1543.

•• Matagalpa, 1954. Abogado y Maestro en Antropologia Social.
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De Yarrince abemos que un hermano uyo lIamado
Gregorio naci6 en el pueblo de Muy Muy y se dice que
el mi mo Yarrince era nacido en el pueblo de Boaco. De
er a i, la familia de la cual proviene Yarrince es, indud

ablemente, la nacion bist6rica "Matagalpa", del grupo
etnolingiiistico MJ UMALPAs. Recordemos que, para
e e tiempo, ambos pueblo -Muy Muy (Viejo) y Boaco
(Viejo)-, si bien formaban parte del corregimiento de
Matagalpa y hontale e encontraban ituados rna hacia
el Este, en un corredor que e idencia resto arqueol6gicos
de mucha complejidad, como la e tatuaria de Amerri que
y Matagalpa, la pinlmides de Garrobo Grande y otras
rna pertenecientes a una epoca remota y que rompe el
simplismo 0 "salvajismo" con que se ba vi to a 10 pueb
lo del Centro orte y del aribe. Yarrince era rna que
un Ifder guerrero, y las Fuentes bi t6ricas 10 mencionan
como capitan de un ejercito de 300 guerreros matagalpa
o popoluca 0 parrastah 0 ulua 0 caribe, como tambien
los lIamaban. e movian en el corredor montaftoso de la
linea de frontera de los espanole ,defendiendo 10 propios

19
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! IF
Mujer indigena malaga/pa ell oraci6n en/afiesla de/ Crislo
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intere es de u pueblo. Esto Ie lIevo a enfrentar a los
inglese y los espaftole y a terminar atrapado en e as
rede de espionaje colonial.

Tanto los ingle es como los e paiioles intentaron atraerlo.
Lo ingle es 10 agasajaron en Bluefield y 10 espai'ioles 10

invitaron a Granada y Leon, donde el mismo obispo Tris
tan Ie brindo atencion y el gobemador e panel Ie ofreci6
distinciones militar . AI final, 10 espai'iole decidieron de-
hacerse de el y Ie montaron un simulado juicio, muriendo

Yarrince en terrible pri ion en la ciudad de Guatemala el
26 de septiembre de 17806. Pero Yarrince tampoco dej6
expre ada u voz en ningUn texto, y 10 que sabemo de
el son la referencias que se encuentran en documentos
oficiale espanoles y en interpretaciones que unas pocas
mentes inquietas han tratado de reivindicar7• La frase que
mas recuerdo, atribuida a Yauince por Garcia Pelaez, e un
mensaje que Ie envio al obispo Tristan en Granada en 1769;
e te la refiere a i: " ... que lIegarfa a verle en Granada al
principia de la fercera luna ..."8
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Es basta la egunda mitad del siglo XIX que es posible
encontrar personajes indigenas "matagalpas", que por si
mismos actuaron y escribieron, dejando constancia de
us palabras y pensamientos en numero os documentos,

mucho de ellos de conocidos basta ahora. Entre estos
per onaje destaca don Jose Pantale6n Guido, de quien
tenemo noticia documentadas en un largo periodo que
cubre de de la lIamada Guerra de los Indios, en 1881,
basta el ailo 1904, en los tramites para la certificaci6n
de la remedida de las tierras comunales de los indios de
las parcialidades de Matagalpa, Solingalpa, MolagUina y
Labori09• u actuaci6n verificada abarca veintitres afios
de actividad politica intensa. Jose Pantale6n Guido acrua,
entre 1888 y 1904, en calidad de "Secretario' de los
"cuatros alcaldes indigenas" de dicbas parcialidades; en
1895, 10 apreciamo como escriba del templo, actuando
en el campo religioso, al frente de un movimiento mile
narista, y en 1881, activamente en la insurrecci6n de los
indigenas contra las medidas del gobierno conservador de
Joaquin Zavala.

EI periodo de gobierno de los alcaldes indigenas era de
un ano, y en todos los casos que bemos documentado
se observa que es Guido, como secretario, quien firma
por ellos, por no saberlo bacer los alcaldes (cuando el
analfabetismo superaba e190% de la poblaci6n). De manera
que tenemos en Guido un personaje que sabia leer y escribir
muy bien, y que dej6 constancia de ello en una numerosa
documentaci6n de su pufio y letra, que permite conocer
la voz de estos alcaldes indigenas e, indudablemente, la
suya propia, en representaci6n del clamor, de esta naci6n
originaria Mataga/pa, por la defensa de sus tierras,
participaci6n democnltica e institucionalidad.

Es, pues, irnportante conocer esta labor de Guido, porque
es la (mica existente, en todo el pais, que nos permite
acercarnos directamente, en textos redactados por uno
de ellos, sin intermediarios, al sentimiento indigena. Por
otro lado, Guido escapa a la absorci6n 0 cooptaci6n que la
sociedad mestiza hace de los indios que cruzan el umbral
cultural de la educaci6n y se planta en defensa de los suyos.

La presencia de Jose Pantale6n Guido no se reduce a su
labor de secretario de los alcaldes sino que 10 encontramos
antes, precisamente, en 1881, como uno de los lideres del
movimiento insurgente de los indios de Matagalpa. En esta
ocasi6n se suscribe como "cabo primero", rnostrandose
como uno de los mas beligerantes lideres en la organizaci6n
de esa insurrecci6n que, por cierto, fue la (mica, en la
historia del siglo XIX, donde los indios tomaron una ciudad
cabecera departamental y otros poblados por varios dias en
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una osada e irrepetible acci6n en la bistoria emopolitica
militar latinoamericana.

Es de suponer que Guido particip6 armado de tafiste y
fisga (arco y flecba) en las insurrecciones de maTZO y
agosto de 1881, pues esa fue el arrna mas usada por los
indigenas. En esa oportunidad, Jose Pantale6n Guido se
dirige en una carta cifrada al maximo lider del movimiento
indigena insurrecto, el capitan de la canada de San Pablo,
don Jose Lorenzo Perez, y Ie afirma que dara el continuidad
a la responsabiHdad que tenia su "finado padre". Aca se
nos expone Guido como bijo de otro capitan, por tanto
es una persona relativamente joven en relaci6n al capitan
Perez. Nos expresa a la vez que su padre, ya difunto, era
el lider de esa cafiada donde Guido vive y que el asume
ese deber de estar reorganizandose en funci6n del plan
de la insurrecci6n. Con esto tenemos que Jose Pantale6n
Guido representa una secuencia hereditaria del liderazgo
en la canada a la cual pertenece, dentro de la estructura de
parentesco en que descansa la organizaci6n social y politica
de la naci6n indigena matagalpa.

Quiza Jose Pantale6n Guido sea, entonces, descendiente
de otro lider indigena que encontrarnos con el mismo
nombre, y referido en una acta antigua realizada por el Juez
Comisario de medidas y remedidas de tierra, don Francisco
Castafio, en el sitio ejidal de los indigenas Hamado
Cuaulapa, el tres de mayo de 1724, donde aparecen las
siguientes autoridades indigenas acompanando la medida
de esas tierras: Agustin Sevilla, Pascual Hernandez, Pascual
Yalagibna, Jose Perez, Juan Davila, Felipe Escobar, Julio
Flores, Juan Hernandez, Esteban Vanegas y Jose Guido.

En las insurrecciones de 1881, Jose Pantale6n Guido
ostenta el rango de cabo primero, 10 que nos indica que
formaba parte de la estructura politica de la comunidad
indigena y que estaba integrado a un cuadro militar. Estos
"rangos" que ostentan esos lideres indigenas nos perrniten
suponer que eran preexistentes tales rangos al momento
de la insurrecci6n, pues se expresan en la correspondencia
desde antes de que esta ocurra, y demuestran la presencia
de una estructura jerarquica, como un ejercito indigena
aut6nomo, ya que hay entre ellos, ademas del de cabo
primero, los rangos de sargento, teniente y capitan.

Estos rangos, por tanto, deben provenir y corresponder
a un momento hist6rico preciso cuando estas estructuras
indigenas formaron parte del ejercito nacional donde
adquirieron legitimidad. Esto ocurri6, por ejemplo, en
la Guerra Nacional (1855-1857) cuando oficialmente
tropas indigenas matagalpas participan en el Ejercito del
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Septentrion hasta en un nfunero de mil individuos, segtin se
menciona en las cronicas oficiales de esa guerra, pero sin
que los historiadores rescaten los nombres de esos soldados
indigenas, en un ocultamiento discriminante.

Estas tropas indigenas anduvieron con el teniente coronel
Tomas Martinez y se menciona su participacion, entre
otras batallas, en la de Jinotega del dos de diciembre de
1855, precisamente, cuando Martinez quedo al frente del
Ejercito del Septentrion a la caida alii del jefe, el general
Clemente Rodriguez lo. Estas mismas tropas indigenas,
fogueadas, son las que deben haber participado en la batalla
de San Jacinto del 14 de septiembre de 1856, y de cuyos
participantes la historia oficial y el protocolo militar nos ha
negado los nombres de esos heroes anonimos, puesto que
solo rescataron los nombres de los oficiales blancos que
los comandaban, como se ve en la siguiente cita:

... el 11 llego una division de sesenta indios con
jlechas al mando del mayor Francisco Sacasa con
los oficiales Severino Gonzalez, Miguel Velez.
Jose Siero. Francisco Avilez, Manuel Marenco y
Estanislao Morales ... "II

Podemos suponer que al conc1uir la guerra nacional, esas
tropas indigenas fueron dadas de baja y que los combatientes
flecheros volvieron a sus cafiadas. Es de suponer tambien
que los participantes sobrevivientes en semejante guerra
mantuvieron los rangos que habian alcanzado como un
precioso boHn personal, pues ya sabemos, por nuestra
propia experiencia en la revolucion sandinista, que es dificil
que alguien se invente un curriculo de ese tipo (aunque los
hay). Tambien sabemos que el ejercito no otorgaria rangos
a cualquiera del pueblo sino en base el merito alcanzado
en las acciones de guerra.

Entonces, a partir de los testimonios que nos legara Jose
Pantaleon Guido podemos reconstruir la estructura de mando
posible que existio entre aquellos 60 flecheros de Matagalpa
que participaron en la batalla de San Jacinto. Es de suponer
que este liderazgo rnilitar indigena se mantuvo vigente, entre
1859 --euando finaliza la guerra- y l881, toda vez que el
liderazgo autoctono era la expresi6n de una estructura social
de camcter etruco, consuetudinario, que se caracteriza por
la territorialidad y el parentesco en sistemas de cargo de
corte patriarca!. Vease que entre los participantes en el acta
de Cuaulapa, atras expuesta' se reproducen hom6nimos,
no solo el de Jose [Pantaleon] Guido, sino tambien el de
Jose [Lorenzo] Perez y otros apellidos tales como Sevilla y
Hernandez, los cuales encontramos entre los capitanes de
1881 como se vera adelanteJ2•
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Podemos correlacionar a este liderazgo indigena con las
estructuras de mando existentes en el ejercito nacional de
entonces, ya que los sobrevivientes militares de aquella elite
conservadora se encontraban en la cuspide de la jerarquia
econ6mica, military politica del pais. El mismo presidente
de la republica en ese momento, el general Joaquin Zavala
Cuadra (1879-1883), era uno de los principales capitalistas
de la oligarquia granadina-managilense, y junto a otros
militares de alto rango, como el coronel Joaquin Elizondo
y el general Miguel Velez, eran todos ellos veteranos de
la Guerra Nacional y, en consecuencia, conocidos del
liderazgo indigena de Matagalpa, especialmente este ultimo
quien estuvo en la Batalla de San Jacinto y cuyo trato a
los indios, por sus actos brutales, requiere otro espacio de
analisis en relacion a la masacre que les propin6 en 1881.

i,Quienes fueron los lideres de este movimiento politico
y militar de los indios matagalpas que estan al frente de
la insurrecci6n de l881? La historia regional recoge el
siguiente cuadro de 10 que consideramos debi6 ser el
estado mayor de ese ejercito en 1881: capitan Jose Lorenzo
Perez, de San Pablo; capitan Carlos Toribio Mendoza, del
Gorrion; capitan Eduardo L6pez; capitan Hilario Sevilla,
de Uluse; capitan Jose Manuel Hernandez, Secundino
Polanco, Vicente Garcia, Ignacio Palacio, teniente Marcelo
Hernandez, sargento Trinidad Cruz, sargento Ignacio
Rodriguez, sargento Bernardo Hernandez, del Matasano,
sargento de Jucuapa, sargento del Potrero de Ysica 0 Yasica,
sargento Landero, cabo primero Jose Pantaleon Guido.

Por una carta del jefe militar de la insurrecci6n conocemos
que don Felipe Barrera es, en ese momento, el "Senor
reforrnado", queriendo decirse que es el Cacique Mayor,
pues esta estructura tradicional se lIamaba Consejo de la
ReformalJ -10 que ahora lIamamos Consejo de Ancianos-,
y es a el a quien Ie dirige una comunicaci6n el capitan
Jose Lorenzo Perez, desde San Pablo, en el municipio de
San Ram6n, como jefe militar de ese ejercito, y Ie llama
respetuosamente "Senor" y quien reside en el municipio de
San Dionisio, en una muestra de la organizaci6n territorial
de este ejercito indigena.

Jose Pantale6n Guido, en su carta que escribe al capitan
Jose Lorenzo Perez a mediados de marzo de 1881, Ie resalta
el asunto de apurar la acci6n por 10 del telegrafo. Esto hace
posible que sean de Jose Pantale6n Guido las frases que
se recogieron de esa jornada en las calles de Matagalpa en
marzo y agosto de 1881: jAIla va el alambre! jAIla va el
telegrafoj jAlla van los seis reales! jAlla van los pilares!
Frases que por sf mismas explican las razones de aquella
injusticia y la causa de la rebeli6n. Esta carta de Jose
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Pantale n uid, la reprodueimo a continuaci' n, para
ere to de eguir u a i n pen amiento bra, netamente
indlgena, aut' t na l4

:

"ei;or apillm don LOl< nzo Per Z.- Apre iado
s 'lor. Tel/go a bi 1/ dirigir mi carla I Iras qu
01 re ibo de 110 goce de perji to salud, junto
u amable /amilia. enOl', di p 1/ 10 iI/politico

en qlle )'0 Ie hago 10 mallia, d pI' gllll/ar/ a
• II mer ed, qui ro hoy m diga con e te profi a
qlle dlrijo a donde . que i verdad qll e
hal/a propll to, a/ tirar/e a Malagalpa, i e
qlle Vd . La tre' capilanes que me indico en /0
f cha 4 de morza qll yo mandara el .. orreo"
para II {ana 110, pile I/O se han podid mandaI',
par 1'£1:;01/ qll el qlle Irajo /0 comision no pll a
e/ "carr 0" y liel/e lin par de cllido, plies hablan
III/a coso hoyy 011'£1 mmiana, pll asi qlliero lener
nOlicia de . para )'0 lerminar con l/Ii genl de
mi mal1do porqu no lengo e p ranza con e Ie
Capilcm de £1 hile, ahora qlliero re/acionar con
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U. /0 mi mo qlle U. hacia con elfinado mi padre,
pues yo mande una carla en vez pasada a U. que
me dijera /0 que debiamo hacer.

Se abe pOl' nolicia que U. e pera un orreo de
flonduras, i e cierlO cuando venga me manda
lin preso, e porque no estoy preparado con mi
genre, de todo /0 que U. sabe me mande noticias,
porque yo anc/uve antier/unes en Malaga/po y yo
e lim pOl'ados /0 posIes de /0 cuerda, pue eSlon
hasta el hi/amate de /0 hacienda de Ba/dizon, si
e que hagamo e/ animo, hagomo /0 al/te que
e ponga /£1 cllerda, pues /e e cribo e 10 carla,

e porque upe que Irajeron un poco de genIe
de "VIII e" amarrados y 170 vaya er que Vd .
e melan al pueblo y no olro sin abel' y digan

que acompanamo a/os d I centro, asi es mejor
que U. me mande noficias po ifivas. oy de U. su
a/mo. Qlle verlo desea y 170 escribirle. B. . .M
Yo el cabo 1° (f) J. PalllaLeon Guido. E pero u
confesra ion ".

2
i<
o
i<
~
o

La "coo" elprulcipalll1S1rUmelllo de lrabaJo para 10 siell/bra, es eill/islllo "espeql/e "lIleoallleri Of/O af que se adiciof/O 11110 pI/ilia de hierro.
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La represion desatada por el ejercito nacional, entre septiem
bre y diciembre de 1881, mat6 a varios miles de j6venes indi
genas; solo en las calles de Matagalpa, en los enfrentamientos
casa a casa y calle a calle, mataron a 400 guerreros, seg(m un
testigo presencial, y quedaron enterrados en una fosa comtin
"al otro lado del rio"15. Tambien capturaron y ejecutaron
sumariamente a dos de los capitanes, a Jose Lorenzo Perez
y a Carlos Toribio Mendoza, escapando Higinio Ocampo.
Estos hechos causaron un profundo pesar en la naci6n in
digena Matagalpa, un dolor colectivo, no solarnente por las
muertes sufridos sino por el exodo que debieron emprender
ante la represi6n militar. Por ejemplo, en un mite de origen
de la comunidad ulwa de Karawala, en la Desembocadura
del Rio Grande de Matagalpa, en la RAAS, se cuenta que
lIegaron aUi en una migraci6n que tuvo escalas en "Mango"
y antes en ''Ysica'', huyendo del ejercito espailol (nacional).
EI testimonio es fidedigno se mencionar el afio "1881 ".16 Ese
lugar lIarnado Ysica no es otro que el Yasica, un rio tributario
del ThIDa que a la vez cae en el rio Grande de Matagalpa.

EI historiador Belli Cortes estima en seis mil las victimas
indigenas de esta represion l7 . Los rebeldes, de su parte
dejaron algunos cadaveres de soldados y funcionarios en
Matagalpa, entre ellos, los del inspector de Correos de
nombre Juan Jose Velezl8 y otro joven de apellido Vega, a
quienes hicieron "picadillo" en la caBada de Sasama. Am
bos eran parientes de altos funcionarios del gobierno; y en
Esquipulas se reportola muerte a manos de los insurrectos
de un Matias Espinoza, que result6 ser sobrino del cura del
pueblo, indicandonos que la insurrecci6n indigena abarc6
al menos la toma de este otro pobladol9 .

Entre las causas de esa insurrecci6n hay que sefialar
unas de tipo agrario, otras de tipo politico y otras de tipo
economico. En 1879, con el pais en paz, fue el progreso
el encargado de lIevar elluto a las cafiadas indigenas del
departamento de Matagalpa. La estadistica oficial del es
tado registr6 un llamativo incremento de las defunciones
en ese Departamento, LIegando estas a sumar 980 casos, de
solo 318 en el ano anterior. Al aBo siguiente, en 1880, las
defunciones se incrementan aun mas en Matagalpa, hasta
lIegar a 1,764, representando un saito casi del cien por
ciento respecto de 18792°, indicandonos indudablemente
esta estadistica que un alto porcentaje de las defunciones
son de elementos indigenas en correspondencia aI hecho
de ser ellos la absoluta rnayoritaria de la poblaci6n del
departamento en ese tiempo.

Esto ocurre al conduir el periodo presidencial de don Pedro
Joaquin Chamorro Alfaro cuando el gobierno inforrna que
en la jurisdicci6n de Matagalpa se habfan sembrado 100

54

mil plantas de cafe ese aBo, y, al mismo tiempo se iniciaron
los grandes proyecto de comunicaci6n del ferrocarril y la
instalaci6n del telegrafo. Parad6jicamente, ambas obras
de progreso levantadas en el Pacifico del pais, perc cuyos
costos se soportaban en base a nuevos impuestos, gran parte
de los cuales fueron cargados a las comunidades iodigenas.

Particularmente debemos tener presente que, al mismo
tiempo que esto ocurre, se dictan medidas gubemamen
tales para establecer el sistema de registro de la propiedad
inmueble y el registro del estado civil de las personas,
que, como en el caso del incremento de las defunciooes,
refleja a la vez un incremento de las recaudaciones en
el Departamento. EI incremento del cultivo del cafe va
estrechando a cientos de familias indigenas que pasan de
ser autosuficientes a depender de su mane de obra como
cortadores de cafe. por 10 cual recibian salarios de hambre.

La monetarizaci6n de la economia nacional fue irnpuLsada
con creces desde 1869, cuando se prohibi6 el uso del cacao
como moneda de intercambio en Los mercados del pais.
Esta medida obligaba a las economias farniliares de los
indigenas al mercadeo de sus productos y, por esa via, se
les forzaba a contribuir a la economia del Estado quien,
a cambio, no les otorgaba ninglin tipo de servicios. AL
extenderse la instaLaci6n de las Lineas de telegrafo hasta
La ciudad de Matagalpa y efectuarse mejoras en calles,
puentes y otras obras de infraestructuras ligadas al proyecto
cafetaLero, las medidas de represi6n en contra de los indi
genas se incrementaron mediante el encarcelarniento por
deuda y el trabajo obLigado.

AI mismo tiempo, para contrarrestar las aceiones en con
tra de la propiedad comunal, la comunidad indigena de
Matagalpa demand6 la remedida de sus terrenos para avivar
los mojones y enfrentar la intrusi6n y perturbaciones que les
causaban las empresas agricolas privadas de terceros en sus
terrenos. Recordemos que el gobierno de Nicaragua ofrecia
reiteradamente esas tierras a la inmigraci6n europea como a
los ricos nacionales. Esta oferta la encontramos en la misma
contrata que el Partido Democratico de Maximo Jerez hizo
con Byron Cole, y que William Walker, aI momento de ser
electo presidente de la republica en 1856, reclam6 tal ob
ligaci6n plasmandola en un decreto que promulg6 el 22 de
julio de ese ailo y cuyo articulo primero decreta:

Arto. 1~- Se contratara un emprestito de dos mi/
lones depesos, garantizluJos con elcreditopublico
delgobiemo de estII Republica y sus Ie"enos del
Departamento de MllIIIgaJpa, bajo los terminos y
condiciones que en adelante se expresaran. 2/

DIGITAUZADO POR:
BIBLIOTECAYARCHIVO HISTORICO IHNCA·UCA



Al parecer, esta predeterminaei6n forrnaba parte de las
medidas agrarias gubernamentales en 188L, frente a las
euales la comunidad indigena de MatagaLpa hizo un plan
legal para enfrentarlas solieitando el avivamiento de sus
mojones y la garantla de su dereeho titulad022• Reeien
se habia publieado el decreto legislativo de 17 de mayo
de L 75, Y luego el de 5 de marzo de 1881, durante eL
gobiemo de Joaquin Zavala23

• Por el primero se ofrecian
200 acres de tierra, en el norte deL pais, a los inmigrantes
que se dedicaran a la agricuLtura; y por eL segundo se
e tablecian bonos a quienes cultivaran mas de cinco mil
mata de cafe en el altiplano de Matagalpa y de Jinotega,
decreto este uLtimo que fue la antesala de otro intento fal
lido de revoluci6n que hizo Maximo Jerez, toda vez que el
primero de estos decretos traia aL tapete uno de los asuntos
mas controversiales de la Guerra Nacional, como 10 habia
sido el decreto de coLonizaci6n y La venta de tierras del
departamento septentrional de Matagalpa.

Esta tierras fueron ofertadas primeramente por Francisco
Castell6n a Byron Cole, y luego, en eL replanteado por
William Walter durante su gobierno, quien ofreci6 250
acres de esas mismas tierras a cada filibustero que se
Ie sumase, y 300 mas si Ie acompanaba la familia. EI
asunto agrario estaba, pues, en el centro de los motivos
de las insurrecciones indigenas de 1881 en Malagalpa. La
represi6n desatada y el abuso al obligar a los indigenas a
realizar obras como el tendido del cableado y postes del
telegrafo fueron soLo la gota que derrarno el vaso.

Jose Pantaleon Guido, seis afios despues de la terrible
represi6n que desato el ejercito nacional en contra de Los
indigenas de Matagalpa, reaparece vivo y con la frente
en aLto junto a los "aLcaLdes de varano EI 20 de enero de
1888, 10 encontramos al frente de un movimiento que
revitaliza a la comunidad indigena, exponiendo los justos
reelamos de este pueblo. Demuestra que han logrado
reorganizarse y salir a la palestra publica, esto si, aillegar
a la presidencia don Evaristo Carazo (1887-1889+) quien
deja atras las medidas represivas de los dos gobiernos
anteriores. Recordemos que al general Joaquin Zavala Ie
sigue en la presidencia don Adan cardenas (1883-1997) en
cuyo gobierno se produjo la expulsi6n del pais de cincuenta
jovenes que fueron desterrados por motivos politicos, entre
ellos Jose Santos Zelaya y Rigoberto Cabezas.

La apertura de Carazo perrnite un nuevo escenario en
donde aparece Jose Pantaleon Guido actuando en una
especie de 'canciller" de los alcaldes indigenas, y de
nuevo se disponen a reclamar sus derechos. ABoran los
alcaldes indigenas: Isidro Hernandez, alcalde de Pueblo
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Grande (Matagalpa); Guillermo Munoz, alcalde de
Solingalpa; Teodoro Martinez, alcalde de Molagllina, y
Santos Rodriguez, alcalde de Laborio; y quien firma por
ellos y redacta un escrito dirigido con mucha dignidad
al Presidente de la Republica Evaristo Carazo es Jose
Pantale6n Guido. En esa carta Ie dicen al presidente:

"Los cuatro alcaldes de indigenas que suscriben
de las comunidades de esta ciudad cumplen con
el deseo de saludaros, priwindose del placer de
hacerlo personalmente por nuestras pobrezas, bien
conocidas en todo el mundo ... "

EI 17 de mayo de ese ano, Los lfderes abordan el centro de
su interes: el caracter de propietarios de sus terrenos co
munales y ejidaLes y, el caracter de autoridades indigenas;
Ie escriben al presidente Carazo, en forma muy expresiva,
su rec1arno:

" ...Los cuatro alcaldes de indigenas de esta
Ciudad de Matagalpa han dispuesto que de los
Ejidos de los cuatro pueblos para afuera su
excelencia tenga la bondad y paciencia, como
padre de la patria, para que se nos conceda
de cobrar los derechos de reditos [canon] por
cada ano a los ladinos que esten dis/rutando en
los terrenos de comunidades indigenas, que por
nuestros titulos tenemos ese derecho ... "

En otra comunicacion fechada el 21 de mayo de 1889,
suscrita desde "el yano del Estocal", Ie comunican, al
presidente Carazo, que una comision de lfderes integrada
por Los cuatro alcaldes, un capitan, dos tenientes y un
nUmero de 15 individuos, Ie visitaran, por tal razon es que
Ie escriben que:

"... mandamos este correo para que su excelencia
no nos diga que llegamos intrusamente, sin
darle parte y esperamos nos mande a decir en
que casa podremos hospedarnos; vamos puros
indigenas ... "

Esta carta es suscrita por Pedro Sanchez, alcalde de Pueblo
Grande (Matagalpa); Patricio Hernandez, aLcalde de
SolingaLpa; Leonardo Hernandez, alcalde de Molagllina
y Antonio Granado, alcalde de Laborio. Firma por ellos
el secretario Jose Pantaleon Guido. Pero no se mueven a
Managua con las manos vadas sino que van a la capital
con el centenario titulo real de La comunidad indigena,
pidiendo al gobierno del presidente Carazo su apoyo para
la protocolizacion del mismo. En esa misi6n esperan lograr,
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PUllla de jlecha Qlln usada en San Pablo. Observese la tecnica de su armada can la punta metillica adeCllada de "" viejo machete,
engastada en 'Ill asIa, par presi6n y esta engarzada a 10 vara, luego se atan y se cllbren de cera. Este lipo de /echas fIIeron IIsadas
en la/amasa Dalalla de San Jacinto, en /856.

en primer termino, el reconocimiento politico del gobierno,
sobre su derecho de propiedad y, en segundo termino,
lograr la inscripcion y la garantia registral de su derecho.
Este titulo de los indios de Matagalpa databa de inicios
del siglo XVIII. Su ultimo folio era un acta fechada en
1748; titulo que, a la vez, lIevan ante el presidente Carazo,
ostentando una razon adosada al ultimo infolio en donde
aparecia refrendado y sellado el titulo por el ex presidente
Tomas Martinez, con este texto:

"... [sello] Republica de Nicaragua, Supremo
Poder Ejecutivo de Nicaragua. El Gobierno
Supremo de la Republica, habiendo revisto el
titulo presente dec/ara que esta en debidaforma,
Managua, mayo 6 de 1859. Tomas Martinez ... "

Este dato historico nos ilustra que los indigenas de Matagalpa
habian gestionado y obtenido, durante la campafia de la
Guerra Nacional del general Tomas Martinez, la promesa
de respeto gubernarnental a sus derechos de propiedad y a
sus costumbres, es decir, a su autonomia. Esto, debido a que
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Martinez se fortalecio militarmente con recursos de tropa,
logistica y de terreno, del corazon mismo de la comunidad
indigena de Matagalpa, cuando concentro sus tropas en
Yucul, San Ramon, luego que William Walker se apodero
de Granada aquel 13 de octubre de 1855. Al terminar la
guerra, los indigenas consiguieron del presidente Martinez
(1857-1867) esa certificacion que legitimaba su viejo titulo,
sellando un compromiso de sangre entre ellos.

Por esas tierras, los indios de Matagalpa habian pagado a las
cajas reales de la corona espafiola la suma de 572 tostones,
un real y 10 maravedis, segUn deposito que enteraron en
Guatemala el 2 de marzo de 1736. Por estas tierras que
sumaban 82 caballerias y media, lucharon en la guerra
nacional, pues, Maximo Jerez las habia comprometido
en pago a William Walker y sus filibusteros; y por esos
derechos rambien lucharon en las insurrecciones de 1881.

De manera que las gestiones presentadas al gobiemo de
Evaristo Carazo por los alcaldes indigenas y su secretario,
conllevaban una tradici6n no solo juridica sino polftica con
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el poder central; y por 10 que veremos dieron resultados
positivos, pues no regresaron de Managua a sus caBadas
con las manos vadas. Veamos este escrito presentado por
los alcaldes indigenas ante las autoridades de la Prefectura
de Matagalpa que asi 10 verifica:

" ... Cruz CardenalN . Senor Prefecto del
Departamento.- Pedro Simchez, Patricio
Hernimdez, Quirino Gomez y Antonio Granados,
Alcaldes de las cuatro parcia/idades indigenas
que existen en jurisdiccion de esta ciudad, con
los nombres de Pueblo Grande, Solingalpa,
Molagiiina y el Laborio, porsiyen representacion
de todos los indios sujetos a esta jurisdiccion,
ante Ud. respetuosamente venimos a exponer:
que por indieaciones del Supremo Gobierno,
ante quien fuimos a solicitar una certificacion
de los ti1t~/os de nuestras tierras que por estar
bastante deteriorados por la aecion del tiempo,
necesitamos reponer, comparecemos ante Ud. a
suplicarle se sirva por si y por la autoridad que
corresponda, mandar protocolizar el titulo de
nuestras tierras que 10 es de todos los indigenas,
a quienes representamos, tomando razon de el y
devolviendolo con el testimonio correspondiente
con la fraecion ultima del Arto. 150 Pr. 2da.
Ed. y 237 del mismo COdigo.- Matagalpa, julio
2 de 1899. A ruego de Pedro Sanchez, Patricio
Hernandez, Quirino Gomez y Antonio Granados
que no sabenfirmar: Jose Pantaleon Guido ... "25

Entonces, en 1889, Jose Pantale6n Guido esta con sus
alcaldes tramitando la protocolizaci6n y el registro de
aquel su derecho hist6rico, consolidando una secuencia
de gestiones que van a sostener sin vacilar, valiente y
civicamente, ante tres presidentes de la republica: Evaristo
Carazo, Roberto Sacasa y Jose Santos Zelaya. Una tarea
extraordinaria, con la revoluci6n liberal, el etnocentrismo
de por medio, y despues del genocidio de 1881.

Despues de la muerte del presidente Evaristo Carazo
ocurrida en 1889, un aBo antes de finalizar su mandato,
concluy6 su periodo el doctor Roberto Sacasa, con la
interrnediaci6n del senador jinotegano don Ignacio
Chaves; esto, por la prohibici6n constitucional de la
reelecci6n continua. De esa forma, Roberto Sacasa, aunque
cuestionado dio inicio a otro periodo, en 1891, que no pudo
concluir, puesto que la revoluci6n de 1893 puso fin a su
gobierno y al regimen de los treinta aDos. AI iniciar Sacasa
su segundo mandato, Ie escriben los indios de Matagalpa,
asumiendose ciudadanos, para dar seguimiento a sus
peticiones y sostener los acuerdos alcanzados con Carazo.
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Veamos el texto que muestra eiecta ironia:

"Excelentisimo Senor Presidente de la Republica,
Benemerito Doctor Don Roberto Sacasa.

Los cuatro ALcaLdes de La Comunidad lndigena
de Matagalpa y los Capitanes aqui presentes,
hemos sido comisionados por eL resto de nuestra
Casta, parafelicitaros en su nombre por vuestra
exaltacion aL Poder Supremo deL Estado.
CumpLe a nuestro deber de ciudadanos de aquel
Departamento manifestaros nuestro regocijo por
La distintisima prueba de aLta estima y aprecio
que habeis recibido de todos los nicaragiienses.

En el poco tiempo que habeis estado en el
Poder, hemos recibido pruebas de que deseais
sinceramente elprogreso de Malagalpa: alii estan
los rieles tendidos en Momotombo, en trecho de
varias milLas, para eL ferrocarril que nos ha de
poner en comunicacion eon estas euLtas ciudades
de la costa, alii esta la carretera de Leon a nuestra
ciudad, mejorada en gran parte de como la dejara
el malogrado General Carazo, pues ahora gran
numero de carretas /lega alta a dejar mercancias
de los mas rieos eomerciantes y al regresar
vuelven cargadas del mas precioso fruto de
nuestras montaiias: el cafe; a/li estan las escuelas
rurales que habeis instituidopara la educacion de
nuestros hijos, en todas las canadas; en fin alii
estan las agencias depo/icia rurales para garantia
del orden y moralidad de nuestra casta en todas
las canadas. Todo esto tiene comprometida nuestra
gratitud, estimacion y respeto hacia Vos, servios en
consecuencia recibir nuestra adhesion, simpatiay
el mas decidido apoyo a vuestro Gobierno.

Aprovechamos esta oportunidadpara pediros un
favor, y es el siguiente: Que nos permitais buscar
en elArchivo Nacional el Titulo de nuestras tierras
yen caso de que no se halle aqui, nosproporcioneis
la manera de ir 0 mandar con el mismo fin a la
ciudadde Guatemala. Os sup/icamos, ademtis, que
para deslindar nuestrapropiedadde la nacional,
os sirvais nombrar un Agrimensor para que nos
mida la parte de terreno cuyo titulo, tenemos en
peifecto arreglo.

Para concluir, hacemos votos al cielopor e/ mejor
aito de vuestra administracion para bien de /a
RepUblica, y porque vas, a/ descender del alto
puesto en que estais c%cado, podais recibir
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la bendicion y gratitud de todos los pueblos.
El Alcalde de Pueblo Grande, Bernardino
Hernimdez; el Alcalde de Solingalpa, Magdaleno
Lopez; elAlcalde de Molagaina, Hilario Sanchez;
el Alcalde de Laborio, Yanuario Rodriguez; el
Capitan Manuel Perez i.d., Eusebio Lopez; el
Teniente Basilio Sanchez; el Secretario, Jose
Pantaleon Guido. "

La carta es tambien manifiesto de una visi6n econ6mica donde
los indios yen en el progreso un aliado a sus economias y se
refieren al trecho de ''rieles'' tendidos en Momotombo, similar
a las referencias de 1881 respecto al tendido de "postes" para
el ''telegrafo''. Evidentemente desean dejar constancia que su
acci6n de 1881 no era contra el progreso en si sino contra la
injusticia y la discriminaci6n que padecian. Le insisten en el
asunto de la garantia de su titulo.

Estas gestiones tuvieron efecto, aunque en un tiempo largo
y aun sin solventarse hoy dfa, y a pesar de tratarse de un
tema tan delicado para la reacia politica estatal respecto
a reconocer el derecho de propiedad de los pueblos
indigenas, son curiosas las peticiones de los alcaldes
indigenas de Matagalpa, respecto a buscar en el Archivo
Nacional sus titulos originales, y la certificaci6n oficial
del titulo de remedidas de este pueblo, la cual va adosada
en el ultimo folio. Treinta afios despues se lee en dicha
certificaci6n que es del ano 1923:

"... Es conforme con el original que existe en el
Archivo Nacionaly segim al cotejopracticado ante
el secretario de esta direccion, haciendose constar
que esta ya pagado en tesoreria general el valor
de los impuestos a favor delfisco, a que hacen
referencia las boletas respectivas presentadas a la
Oficina a cargo del suscrito Directo del Archivo.
19ualmente se pone constancia que todas lasfojas
que componen esta certificacion van selladas
con sella de la Direccion General del Archivo
Nacional, autorizandola en Managua, a treinta
y uno de julio de mil novecientos veintitres, a las
once de la manana ... "

Como es de comprender, la Ilegada de Zelaya al poder,
en t893, tuvo una significaci6n en Matagalpa, la que fue
especialmente conflictiva para la comunidad indigena.
Hagamos relaci6n que, en 1881, Zelaya que era entonces un
jovencito de dieciseis anos, y que ya formaba parte de las
tropas del ejercito nacional, fue destinado a participar en la
represi6n en contra de la insurrecci6n indigena. Este joven
Zelaya form6 parte de una patrulla del ejercito la cuaillev6
escoltados a parte de los jesuitas, desde el septentri6n hasta
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Granada26, despues de la insurrecci6n de mano de 1881,
los que fueron expulsados por el gobiemo por decirse que
elios apoyaron ellevantamiento. Pasados estos sucesos, el
joven Zelaya fue enviado por su familia a estudiar a Europa.

Doce anos despues, al retomar al pais y convertirse en !ider
politico vemos a Zelaya subir a la presidencia, en 1893,
como dirigente delliberalismo de Managua. De inmediato
quiso desconocer los derechos de las comunidades indigenas
del pals, 10 que comprendia los resultados positivos de las
gestiones hechas por los matagalpas entre 1888 y 1889;
algunas de esas medidas estaban en curso, como es el
caso de la misma remedida de las tierras indigenas de
Matagalpa. Con Zelaya en el poder, en Matagalpa se tens6 el
entomo politico, especialmente en 1894 cuando se vivieron
situaciones, para los indigenas, sirnilares a las de 1881. La
represi6n nuevamente se dej6 sentir, liemindose las cfu-celes
de prisioneros. En las calles de Matagalpa, la policia apale6 a
varios opositores incluido el cura pan-oco de Ciudad Metapa,
mientras los tambores de guerra sonaban en Le6n con una
disidencia liberal contra Zelaya en 1896, e inmediatamente
se desat6 la guerra en contra de Honduras en 1897.

Desde 1894, en las canadas indigenas de Matagalpa hubo,
pues, brotes de una nueva insurrecci6n. Esto provoc6 que
el gobierno decretara el estado de sitio y se orden6 que los
indigenas de Matagalpa portaran "pasaporte" para ir de
un pueblo a otro. Esta situaci6n se desbord6 por la via de
un movimiento milenarista que por razones de espacio no
podemos abordar en este articul027, el que se expres6 a 10
largo del alio 1895. El12 de julio de ese ano, la dirigencia
de los indigenas se reUne y de nuevo escriben, ahora desde
la canada de Susuli y con la letra y la redacci6n de Jose
Pantaleon Guido.

Elaboran una relaci6n detailada de hechos que estan
ocurriendo en las caiiadas y la dirigen al obispo de
Le6n, en forma de una memoria. En ella exponen las
amenazas y cfu-celes que estan experimentando y de una
serie de medidas que ellos estin preparando. Le reseiian
los acontecimientos extraordinarios que ocurren en las
caiiadas: iiosAp6stoies se han aparecido! orientando a los
fieles indios a prepararse para grandes acontecirnientos.
Le dicen al Obispo:

" ... los apostoles de nuestro senor Jesucristo que
han aparecido en estos hogares y hemos puesto la
fe en ellos, porque desde /a primera aparicion de
nuestra Madre Maria Santisima. quefue el 28 del
mes de abril, hemos concurrido a esas devociones.
que la misma Virgen ob/ig6 a la senora Vicenta
Henuindezy su esposo Felipe Granados dejtindole
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sus consejos y alabados ... Aparecio nuestro
patriarca senor San Jose en la casa del senor
Jose Maria Diaz, dandole consejos ... El dia 17
del mismo mes de junio aparecio la Virgen de
Mercedes en cercania de la casa del senor Jose
Maria Mendoza ... "

Para 10 funcionarios del gobiemo, estas expresiones
de la religiosidad y cosmovisi6n de los indigenas eran
"supercherla" 0 un "plan" de los enemigos de Zelaya, y
expresaron su burla y represion a los indigenas en diversas
formas, omitiendo reconocer el tema de la propiedad y
la autonomia de los alcaldes indigenas. La carta de los
indios al obispo retrataba el ambiente y la tension politica
en esas caJ'ladas y "parcialidades" y Ie expresaban en ese
sentido, que:

..... tambien varias Autoridades de la ciudad
nos quieren castigar 0 nos estim castigando con
echarnos presos, al cabildo, y oJreciendonos
aplicar multas crecidas de 25pesos, oJreciendonos
quemarnos porque dicen que nos estamos
haciendo brujos el cual no 10 pensamos aunque
somos unos pobres inocentes, pero no tenemos
esas malas intenciones de creer a las cosas de
malignidades ... "

Una nota periodlstica del oficialista Diario de Nicaragua
del 25 de julio de 1895 explicaba estos sucesos de la
siguiente manera28 :

"Disturbios en Mataga/pa. Hace algunos dias
los indios que habitan las canadas de Matagalpa
estim en movimientopor obra de las mas absurdas
supercherias de algunosJanaticos; y ultimamente
se han amotinado en varios puntos cercanos
a la cabecera del Departamento, en actitud al
parecer hostil. Requeridos por la autoridadpara
que vuelvan a sus viviendas y a sus ocupaciones
habituales, 0 para que concurran ante la misma
los cabecillas llamados capitanes, se han
desentendido de las autoridades con 10 que indican
su tendencia a lanzarse a la rebelion.

La administracion actual no les ha dado ningiln
motivo de queja; antes bien ha atendido sus
peticiones con toda solicitudprocurando atraerlos
y hacerles en 10 posible mas llevadera su
condicion. Hasta hoy se nota algunas tendencias
politicas en el estado anormal de los indios y este
parece ser no solo obra delJanatismo que se ha
puesto en juego para agitarlos, es probable que
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los instigadores que se ocultan tras el velo de un
mentidoJervor reiigioso tengan en miraperturbar
el orden publico. "

Las medidas que el gobiemo de Zelaya tomo en contra de
los alcaldes y parcialidades indigenas de Matagalpa, y de
todo el pais, fueron dnlsticas, como se puede desprender
de la lectura de este otro decreta con la misma fecha del
anterior, que enfoca 10 acontecido en Matagalpa:

"Poder Ejecutivo. Ministerio de la Gobernacion
y sus Anexos. Se dispone que para transitar por
los pueblos del Departamento de Matagalpa se
necesita pasaporte.- Considerando: que aun no
ha sido restablecido el orden en el Departamento
de Matagalpa alterado por los disturbios de
los indigenas, y siendo un deber del Ejecutivo
velar por el mantenimiento de la paz y seguridad
publicas detectando al eJecto las medidas que crea
necesarias, el Presidente de la Republica, en uso
de sus derechos, acuerda:

J 0. - Ninguna persona podra entrar 0 saUr de
alguno de los pueblos del expresado departamento
de Matagalpa sin el correspondiente pasaporte,
expedido por la autoridad gubernativa del lugar
donde proceda el individuo.

2°._ Las autoridades del transito inmediatas al
departamento mencionado, deberan exigir a
cada persona que transite por aquellos lugares el
pasaporte del caso, y si no 10 portase, las detendra
inmediatamente hasta averiguar su procedencia y
su responsabilidad.

3°._ EI presente acuerdo tendra eJecto desde su
publicacion. Comuniquese ... "

Pero esa memoria de los indigenas remitida al Obispo daba
cuenta de motivos propios, culturales, can que se lela desde
la cosmovisi6n indlgena las intenciones de Zelaya por
desconocer su derechos politicos y territoriales; tambien
expresa la presencia de una mitologia indlgena ancestral,
como se desprende de apreciar los elementos mlticos
prehispAnicos de los matagalpas, tal como se lee en un
pasaje de esa comunicaci6n al obispo, cuando Ie piden les
envie un padre, preferiblemente jesuita, para enfrentar la
expectativa milenarista, de fin de mundo:

..... que nos libmnos de rayosycenJellasydeJjuido.
seade agua0 defUego y degrandes sierpes que estan
en estos cemJS adonde nosotros vivimos... "

S9
DIGITAUZADO POR:

BIB (OrECA YARCHIVO HlsrORICO IHNCA·UCA



WANI

Este uLtimo pasaje hace relaci6n aL mito de La serpiente, no a
La bfbLica, sino a la mesoamericana, La serpiente empLumada
particuLarmente al antiguo mito de La Ciguacoat, la abuela
de Quetzalc6atI 0 KukuLkan; una serpiente que en la
tradici6n "Matagalpa" se encuentra en el fondo de una
cueva en el cerro de Apante, y en su versi6n catoLizada esta
amarrada con tres pelos de la Virgen y que al soltarse del
unico que La ata explotara el cerro en una erupci6n de agua
y fuego: un fin de mundo en ese fin de siglo que vivfan
en MatagaLpa Los indios con una revoluci6n, temblores de
tierra y guerras.

La carta-memorial va frrrnada por Jose MariaDfaz, Bibiano
Centeno, Jose Andres Hernandez, Emetereo Perez, Basilio
Sanchez, capitan de la canada de Los Limones, quienes
firrnan en representaci6n de otros cientos de indfgenas,
cuyas listas se anexan, y se despiden sefiaLando que dicha
suplica la:

" ... elevamos a su SeFioria llustrisima, suplicamos
os sirvais ser indulgente en perdonar las
equivocaciones que Ileven estas escrituras, por no
estar al corriente y por todos ellos, firmo, pOl' no
saber, el capitan de la canada de Susuli don Juan
Arauz, firma el suscrito Jose Pantaleim Guido.

De alguoa manera, ZeLaya preftri6 negociar con Los indios
de Matagalpa y acept6 dar continuidad a Los tramites de
la remedida de las tierras, la que se venia desarrollando
desde las gestiones de 1888. Tambien, Zelaya dispuso un
decreto por el eual se mandaba a establecer una Escuela
Normal paralndfgenas en los departamentos de Matagalpa,
Jinotega, Chontales y en la CostaAtlantica29

, 10 cual qued6
como una promesa que no cumpli6 aquel ni otro de aquellos
gobiemos libero conservadores en el siglo XX.

En 1904 encontramos la ultima referencia de Jose Pantale6n
Guido en tome a la finalizaci6n del proceso de remedida
que Ie obligaron a Zelaya a mantener. En esta ocasi6n, los
cuatro alcaldes indigenas, conjuntamente con su Secretario,
subrogan un poder de representaci6n a favor del abogado
Jose Victor Valle, para bacer los ultimos reclamos en dicho
proceso de titulaci6n. Esto, por una nueva disposici6n del
gobierno de Zelaya que elimin6 a los alcaldes y parciali
dades indigenas, con el animo de disponer de sus ejidos y
despojar de ese derecho a los pueblos indigenas. Veamos
esta uLtima actuaci6n de don Guido:

"En la ciudad de Matagalpa, a los veintisiete
dias del mes de marzo de mil novecientos cuatro.
Ante miJuan Francisco Picado, Notario Publico
de Nicaragua y los testigos instrumentales que
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adelante irim nominados, comparecieron los
senores don Simon Cruz, don Francisco Gonzalez,
don Ramon Mendoza y don Juan Lopez, todos
cuatro mayores de edad, agricultores y de este
domicilio, y dijeron: que ellos componen la
Junta Directiva de la Comunidad de lndigenas
de esta ciudad; el primero como alcalde de la
Parcialidad de El Laborio; el segundo de la de
Pueblo Grande3°; el tercero de la de Solingalpa y
el cuarto, de la de Molagiiina, y su Secretario don
Pantaleon Guido, mayor de edad, agricultory de
este domicilio, que tambien se hallapresente; y que
en este caracter, y en nombre de la Comunidad a
quienes representan, por la presente carta publica
declaran que subrogan en todas sus partes, en el
senor abogado Jose Victor Valle, mayor de edad
y tambien de este domicilio, el poder general que
otorgo la misma Junta Directiva en esta ciudad a
las ocho de la manana del treinta y uno de octubre
de mil ochocientos noventa y Ires ante los oficios
del notario don Jose Rosa Rizo y a favor del
Procurador don Leandro Garcia, cuyo poderjue
subrogado por la misma Comunidad a favor del
propio senor Rizo, a las dos y media de la tarde del
veinte y dos de abrU de mil ochocientos noventa y
cinco, ante los oficios del senor Juez de Distrito
de esta ciudady sustituido respectivamente por el
doctor Rizo afavor del abogado don Jose Carmen
Ruiz, y por ante el ultimo en favor del abogado
don Felipe Suazo, a las tres de la tarde del ocho
de mayo de mil ochocientos noventa y siete, y a
las nueve de la manana del dos de abrU de mil
novecientos uno. Que en tal concepto confieren al
senor Valle, todas las generalidades y jranquicias
que contiene el mencionado poder. Lei esta
subrogacion a los otorgantes, a presencia de los
testigos don Ceferino Prado, negociante y don
Francisco Rubio, amanuense, los dos mayores de
edad, de este domicilio e idoneos, manifestaron su
conformidady firman todos, menos los otorgantes
Cruz, Gonzalez, Mendoza y Lopez, que no 10 hacen
por no saber pero 10 hace a ruego de ellos el senor
Guido ante mi que doy fe, siendo las seis de la
tarde ... valen. Jose Pantaleon Guido.- Ceferino
Prado.- F J. Rubio.- Ante mi Jose F Picado.
Notario ... "

EI titulo que result6 de esa remedida gestionada
denodadamente por los alcaldes indfgenas y su secretario
sempiterno desde 1888, se aprob6 por el Juzgado de
Agrimensura el 2 de mayo de 1905, para ser inscrito en el
Registro PUblico de La ciudad de Matagalpa, a las dos de la
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tarde del21 de febrero de 1906. Zelaya logr6 por u parte
destruir a 10 alcalde indlgena ya su ecretario, que desde
entouces dejaron de er reconocidos por el gobiemo como
autoridade . Recordemo que, en 1906 Zelaya mand6 a
extinguir a todas las comunidade del pals para, s6lo, dar
inicio a su propia calda que e produjo luego de la guerra
civil que se de at6 con su medidas y r nunci6 al fin en
1909 despues de 17 ano continuos en el poder. En 1914,
[a comunidades indlgenas fueron re taurada en todos u
derecho y gozan hoy de protecci6n con titucional y del
orden juridico intemacional que acepta su autonomla al
amparo de 10 alcance jllfidico del articulo 5 Cn.

Jose Pantaleon Guido se no presenta, pue , como un
autoctono lider indlgena matagalpa, autodidacta, que se
mantuvo iempre en la lucha finne, por el reconocimiento
y respeto de 10 derecho de u pueblo originario, de
manera con tante. Guido expres6 en us carta y escritos
legales los justa reclamos en diferente terrenos, como
el militar, el politico el diplomAtico, ellegal y el cultural,
manteniendo siempre una expresion respetuo a y directa
ante las autoridade , digna, basada en el derecho y en la
justeza de u lucha y a quien el derecho con titucional
modemo le e ta dando la razon.

De su pufio y letra sabemo las razones de la insurrecci6n: las
injusticias que contra ellos inlplementaban las autoridades de
la prefectura de Matagalpa, obligandolos a trabajar de manera
forzosa; por la imposicion de impuestos, capturandolos en
sus cailadas y lIevandolos amarrados para encarcelarlos en
el cabildo de la ciudad; por el despoj6 de us tierras; por
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el de conocimiento de sus derechos de propiedad y de sus
costumbres jurfdicas, burlandose de ellos, y por pagarles por
debajo de la ley en sus trabajos y productos. Las peticiones,
suplicas y reclamos que Jose Pantale6n Guido, como
secretario sempitemo de "los cuatro alcaldes de Indlgenas"
planteo a los gobernantes de Managua, representan una
critica indeleble al modelo polftico nicaragiiense hasta
ahora, ya que aun hace falta desarrollar legal, institucional
y practicamente, de parte del Estado y La Sociedad Civil,
el principio de pluralismo democratico que establece la
Constituci6n. La era de la globalizacion ha respondido
incorporando esos derechos de los indigenas en el Convenio
169 de la OIT y en la Declaraci6n de las Naciones Unidas
sobre el derecbo de los Pueblos Indlgenas, amen que la
Constituci6n Polftica de Nicaragua contempla esos derechos
en su articulo 5 Cn., pero que, para los pueblos indlgenas de
Matagalpa, son alin un lejano amanecer.

En mi opini6n, Jose Pantaleon Guido es un heroe de su
pueblo, y a pesar de que no es mencionado por los Libros
y textos de bistoria merece, junto a sus camaradas, ser
reconocidos por su actuacion limpia en defensa de los
suyos, por su lucha en pro de los derechos de propiedad
y derechos de autonomia de las parcialidades il1digenas
de Matagalpa. Jose Pantaleon Guido merece ser conocido
y admirado por su actitud honesta y sincera con la causa
popular de la comunidad indigena de Matagalpa y sus
alcaldes indigenas. Voto ante todos ustedes para que sea
puesto su nombre y su actitud como ejemplo de la etica de
los honestos, para enaltecer ala siempre rebelde juventud
matagalpina y nicaragiiense.

§
0::
o
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~
o

Sistema de cu/tivo tradiciona/ COli lerrazas ell /a comunidad Sail Pablo, Malaga/pa.

61
DIGITAlIZADO POR:

BIBlIOTECAYARCHIVO HIST6RICO IHNCA·UCA



WANt

NOTAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

En una nota crftica, el Dr. Jorge Eduardo Arellano rechaza la patemidad 0 matemidad indigena sutiaba del
mito, argumentando que el mito, en cambio, 10 tomo el pueblo de Sutiaba de una publicacion realizada por don
Joaquin Macias Sarria en el afio 1936, en un libro de "narrativas" que incluye la que intitula "Xochitl Acatl";
y que induce a pensar al notable critico latinoamericano, que es el mismo Sr. Macias Sarria, el "inventor" del
mito de Adiac. Ver Arellano, Jorge Eduardo (2002) Leon de Nicaragua. Tradiciones y valores de la Atenas
centroamericana. Tomo I, CIRA, Managua; y (2003) "Sutiaba: Alter "Ego de Leon" y su mito del Cacique
Adiac". La Prensa, edicion No. 23267, del 9 de Noviembre. Dado que no hay espacio aca para tratar este
asunto de Sutiaba, si 10 haremos en un proximo articulo que pongo a disposicion de la revista WANT.

2 En esa guerra atribuida por las fuentes a los "chontales" (Oviedo), los guerreros nortenos dieron muerte a
los experimentados capitanes Benito Hurtado, Joan Solis y muchos soldados espanoles, en hechos ocurridos
entre Telpaneca y Olancho, cuando aun no existia la actual frontera intemacional honduro-nicaragiiense. Ver
al respecto la obra de Sarmiento, Jose A. (2006:26) Historia de Olancho 1524-1877. Editorial Guaymuras.
Tegucigalpa; y las investigaciones del mayense Pedro Aplicano Mendieta (1967) "Tras las huellas de los
mayas". Ver tarnbien Rizo, Mario (2011) Telpaneca en su Historia. Ediciones del Pueblo Indigena de Telpaneca
(PIT). Managua.

3 Tratado Zyke-Zeledon, por el cual la republica de Nicaragua y Gran Bretafia definen su relacion estatal
respecto a la costa caribe. Inglaterra acma como potencia protectora del reino de la Mosquitia reconociendo
la soberania de Nicaragua, en tanto esta adrnite ala Jefatura indigena como autoridad con formas auton6micas
de gobiemo bajo el concepto de la Reserva de la Mosquitia, con caracter de municipio pero sin involucrar al
"Chief' como actor y parte en el Tratado.

4 Romero, GermAn (1976:50) Las estructuras sociales de Nicaragua en el siglo XVIIi. Ed. Vanguardia, Managua.

5 MISUMALPA: acr6nimo que reune a miskitos, sumos y matagalpas, como grupos etnolingiiisticos
emparentados. A partir de los estudios de Walter Lehmann, los lingiiistas modemos han construido este sub
phyllum, que bien se engarza con los trabajos de arqueologia y etnohistoria regionales. Ver Fonseca, Oscar
(1994) "EI concepto de area de tradici6n chibchoide y su pertinencia para entender Gran Nicoya". Revista
Vinculos Volumen 18 y 19, Nos. 1-2; Ibarra Rojas, Eugenia (1994) "Los Matagalpas a Principios del Siglo XVI:
Aproximaci6n a las Relaciones Interetnicas en Nicaragua (1522-1581). En ViNCULOS, Vol. 18-19, Nos. 1-2;
Costenla Umafia, Adolfo (1994) "Las lenguas de la Gran Nicoya". En Revista Vfnculos, Vol. 18 y 19, Museo
de Antropologia, San Jose.- Carmack, Robert (1993) Historia Antigua. Historia General de Centroamerica,
tomo 1. FLACSO, Madrid; Salamanca, Danilo (1985) Miskitu BUa Aisanka. Gramtitica Mfskita. CIDCA,
Managua; Norwood, Susan (1997) Gramtitica de la lengua Sumu. CIDCA-UCA, Managua.

6 A Yarrince se Ie identifica como un rnilitar al servicio de los espafioles del corregimiento de Sebaco y Chontales,
inicialmente. EI se sirna, territorialmente, en la linea de frontera; es en ese corredor donde actUa. Se trata de
comunidades relativamente nuevas en evangelizarse, pero emparentadas familiarmente con las comunidades
ya evangelizadas y congregadas por los espafioles. Pero esto fue un proceso y conflictivo. Incluso hay pueblos
como Camoapa, Boaco y Muy Muy que tuvieron un asiento anterior situado mas cerca de los puertos de
montafia, tales como Camoapa Viejo, Boaco Viejo y Muy Muy Viejo. Como vemos, este es un patr6n. Lo
de que era un militar, mas bien un miliciano, tiene una explicaci6n. Los espaftoles, desde mediados del siglo
xvn iniciaron una serie de "amistfos" con los pueblos de la linea de frontera. Esto constituy6 una poUtica
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de e tado de la corona espaliola para enfrentar la politica de Inglaterra desde el Caribe y sus alianzas con los
rniskitos y los zambos. Tales amistios comprendlan medidas extraordinarias que liberaban a esos pueblos
de las prohibiciones existentes para que los indios portaran annas, aun arco y flecha. Hubo disposiciones
expresas para pennitir que ciertos pueblos de la linea de frontera fueran "entrenadas" y "dispuestos" a portar
flechas y sostener estructuras militares. Paralelo a ella habfa en estos ciertos pueblos una tradici6n guerrera,
de ancestrales cacicazgos. Es ese el origen de los pueblos combatientes del centro norte en el siglo XVIII, y
es tambien el origen de esos capitanes de Matagalpa en el siglo XIX. Es tambien de esas medidas coloniales
del siglo XVII de donde surge el modelo de Yarrince en el siglo XVIII. No es un lider que aparece de la nada.
AI movemos en el tiempo hacia el pasado, alejandonos del presente, las identidades [mal] imaginadas desde
la modemidad, se disipan en otros imaginarios, aim desconocidos. Corresponde a la investigaci6n cientifica
aproxirnar e a ello. No obstante, la ciencia cruza por esos bacbes, como aquel de Galileo.

7 Garcia Pelaez, Rafael (1944) Historia del Reino de Guatemala. Tomo I. Guatemala. Ver tambien, Guerrero,
Julian y Soriano, Lola (1982) Caciques heroicos de Centroamerica. Rebelion Indigena de Matagalpa en 1881
y Expulsion de losjesuitas. Boaco.- Guerrero y Soriano (1971) Cien Biografias Centroamericanas, Tomo
I. Talleres Graticos, Managua.- Montenegro, Sofia (sit) Memorias del Atlantico. Editorial EJ Amanecer,
Barricada, Managua.

8 Esta cita nos permite saber que eJ cacique era instruido en el conocirniento del calendario. EI dato es relevante
puesto que indica un saber astron6rnico y una medida de tiempo propio de la cultura indigena MISUMALPA.
Ver, por ejemplo, la cita del Dr. Carlos Cuadra Pasos sobre una experiencia, durante la revoluci6n de 1909,
con un compaliero sumu del rio Mico, probablemente ulwa, a proposito de la llegada del "plenilunio de
marzo", fecba en que se bacia una ceremonia. Ver, Cuadra (1976:285) Obras T. I. Colecci6n Cultural Banco
de America serie 4, Managua. Tambien existe otra referencia del manejo calendarico de los MISUMALPAS
en la referencia del Fray Bias de Hurtado y Plaza, de una experiencia que tuvo en las montalias de San Ram6n,
Matagalpa, en 1750, cuando los comunitarios de Yasica bacen una ceremonia que correspondia a un eclipse
de luna, el cual debian conocer de previo, obviarnente. Ver Fray Bias Hurtado y Plaza (1977) Memorial de mi
vida. Presentado, transcrito y anotado por Carlos Molina ArgUello. Colecci6n Cultural del Banco de America,
Managua.

9 Originalmente eran s610 tres las parcialidades. Laborio se agreg6 a mediados del siglo XIX, indudablemente
relacionado al desarrollo urbano de la ciudad, pero ya se identificaban los laborios de Matagalpa en la
segunda parte del siglo XVIII. Esta incorporaci6n de EI Laborio debe verse como una expansion politica de
los indigenas, un fortalecimiento institucional.

10 Jeronimo Perez (1975:89) Obras Historicas Completas dellicenciado Jeronimo Perez, impresas bajo la
direccion y con notas del doctor Pedro Joaquin Chamorro Zelaya. Colecci6n Cultural del Banco de America,
Serie bist6rica No.5, Managua. [Titulo original: Memorias para la Historia de la Revolucion de Nicaragua

en 1854]

II La Carta del Sargento Carlos Alegria, participante en la Batalla de San Jacinto, data de 1886, cuando la
escribi6 desde Masaya. Ver La Prensa Literaria, 7 de septiembre de 1985, p. 3.

12 EI apellido YalagUina (yal, pescado; gUina, gente, pueblo) que aparece en la cita de 1724 verifica la territorialidad
y semantica del idioma "matagalpa" con el nombre del pueblo asf lIamado, situado en el departamento de

Madriz, a orillas del rio Coco.
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13 Para seguir con mas detalle el proceso de la institucionalidad indfgena de Matagalpa ver Rizo, Mario (1993)
"Identidad, legalidad y demanda de las comunidades indigenas del Pacifico, Centro y Norte de Nicaragua".
En German Romero et. al. (1993) Persistencia Indigena en Nicaragua. CIDCA-UCA. Tambien en Gould,
Jeffrey (1997) EI mito de la Nicaragua mestiza. IHN y Editorial de la Universidad de Costa Rica, San Jose.

14 Hemos tomado la referencia de esta carta dellibro de Eddy KUhI (2002:73) Matagalpa Hist6rica. Impresion
Comercial La Prensa, Managua. Tambien se halla en Guerrero y Soriano (O.c:1981).

15 Miranda, Alejandro (2005) Una Odisea en Centroamerica, 1861-1937. Translated, edited and anotated by
Stuart UIT with a historical essay by Jordana Dym, yllustred by John Ashton Golden. Full Quart Press.

16 Ver, CUDIUL (1991) "Los primeros pobladores de Karawala". Comite del ldioma Ulwa. En WANINo. 11;
tambien Green, Thomas (1996) "Perspectivas demognificas e historicas del idioma y el pueblo ulwa". En
WANINo. 20, CIDCA, Managua.

17 Belli Cortes, Enrique (1998) 50 Anos de Vida Republicana 1859-1909. Impreandes Presencia, Colombia.

18 Juan Jose Velez, el inspector de Correos, era hijo del veterano general Miguel Velez, quien fue nombrado
inapropiadamente por el presidente Zavala, para dirigir la operacion limpieza sabiendolo indebido por unir
un ordeno militar con la sed de venganza del padre por la muerte de su hijo. EI resultado fue brutal: seis mil
bajas indfgenas en tres meses de operaciones militares.

19 La referencia proviene del expediente del Sr. Pbro. Don Eusebio Ramirez, solicitando al Vicario General del
Obispado, sea admitida su renuncia al curato por causa del " ... suceso de haberse asesinado horrorosamente
en mi propia casa a mi sobrino Matias Espinosa, por los indigenas de Matagalpa que continuan
insurreccionados ..." Rizo, Mario (2011:143) Aproximaci6n a la historia del municipio de Ciudad Dario.
Asociacion Dariana.

20 Tellez, Dora Marfa (1999) jMuera la Gobierna! Colonizacion en Mataga/pa y Jinotega (1820-1890), p.
82. URACCAN, Managua.

21 Lo anterior forma parte de un trabajo en prensa sobre el "milenarismo en Matagalpa".

22 As! 10 dice un escrito de los ind!genas de 1903, solicitando la conclusion de las medidas de sus tierras: " ...
los naturales habian puesto en practica que se midiera, como en eJecto, el ano de mil ochocientos ochenta
y uno, se empezo a medir el terreno, cuya remedida no se llevo a cabo por la guerra..." En, Titulo Real de
Matagalpa.

23 La Gaceta de Nicaragua, Nos. 20,ADo xv, del 19 de mayo de 1877; yNo. 11 de 19 de marzo de 1881.

24 Sobre Cruz Cardenal, el prefecto de Matagalpa, tengase en cuenta que en su juventud, antes de la Guerra
Nacional, form6 parte de las tropas de los forajidos Jose Marfa "EI Che16n Valle" y Mariano Mendez, en las
guerrillas que entre de 1845 a 1849 combatieron al regimen militar del general Jose Trinidad Muftoz. La base
social de esas guerrillas fueron los pueblos indigenas y el tema central en ellos fue el asunto del reconocimiento
de las parcialidades indigenas como municipios; de alIi provenfa esto de los "alcaldes indigenas".
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25 La fuente de este escrito esta tornado del titulo de remedidas de la comunidad indigena de Matagalpa,
1905. Obviamente, la redacci6n es del doctor Jose Rosa Rizo, Iibrepensador, pedagogo, y asesor legal de la
comunidad en ese entonces; pero, el reclamo y la decisi6n politica, es de los alcaldes y de Guido en particular.
EI doctor Rizo fue' acusado" por el prefecto de Matagalpa don Ignacio Chaves de "Ievantar a los indios", en
una comunicaci6n al presidente Carazo del 21 de mayo de 1888.

26 Bolanos, Pio (1976:413) Obras de Don Pio Bolanos JI.ln/roduccion y no/as de Franco Cerutti. Serie Ciencias
Humanas No.2. Colecci6n Cultural Banco de America, Managua.

27 El milenarismo ha sido considerado en la teorla antropol6gica como un movimiento de revitalizaci6n etnica
o de reforzarniento cultural. Se expresa mediante la exaltaci6n del animo colectivo en forma fuera de 10
nOffi1al, extraordinaria. EI fen6meno se enuncia racionaLmente en la espera y Ilegada inminente de un tiempo
de esperanza y de bondad precedido de cataclismos como manifestaci6n viva de las fuerzas de la naturaleza
o del poder de los dioses. La sociedad envuelta en ese trance reactiva rituales inmensos que extrae del fondo
de su bagaje culturallocalizado en el plano de 10 que lung llama inconscien/e colec/ivo. Ver Peter Worsley
(1980) Al son de la trompe/afinal. Un estudio de los cui/os cargo en Melanesia. Editorial Siglo XXI, Mexico.

28 La fuente proviene del Diario de Nicaragua. Edici6n No. 211 del 23 de julio de 1895. Colecci6n de Peri6dicos
del Siglo XIX, IHNCA-UCA.

29 Idem.

30 Estas cartas de Pantale6n Guido permiten saber que el significado que los indigenas dan a la palabra
"Matagalpa" no es otro que "Pueblo Grande" en el sentido de principal, pues ellos asilo escriben cuando, en
los escritos del siglo XVIII solo escribian Matagalpa encabezando la titularidad con ese orden: "Matagalpa,
Solingalpa y Molagiiina". Por la lectura de estas cartas se aprecia que escriben en un espanol que muestra dos
caracteristicas lingiiisticas como es ser un espanol antiguo, y tener una gramatica subyacente, la de su lengua
materna, el Matagalpa; es decir, que ese espanol que usa Jose Pantale6n Guido es una "segunda lengua", en
evoluci6n, y su lengua materna, en franco proceso de extinci6n.
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