
 

0 
 

 

 

 

Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas 

 

TESIS MONOGRÁFICA PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICIENCIADO (A) 

HISTORIA  

 

TEMA: 

Historia del municipio de Chichigalpa, Departamento de Chinandega a partir de la segunda mitad 

del siglo XIX a la actualidad. 

 

 

AUTORES: 

Br. Byron Martín Merlo. 

Bra. Sara Yancy Altamirano. 

Tutor: Msc. Virgilio Espinosa. 

                                              ¡A la libertad por la Universidad ¡ 

 

 

 

 

 

 

Managua, Octubre 2019 

 



 

1 
 

 

 

 

Dedicatoria 

 

 

El presente trabajo monográfico es la culminación de una etapa de mi vida y a la vez el 

comienzo de otras, por esto y más se la dedico a Dios por darme la sabiduría y las fuerzas 

de seguir adelante, a mis padres Fredy Altamirano y Sara Patricia González quienes 

han sido mi pilar y el motor de mi vida, que en todo momento me motivaron y me 

apoyaron en cada uno de mis logros y diferentes etapas de mi vida así como también a 

mi hermana Hazel Altamirano que estuvo apoyándome en todo momento y en diferentes 

situaciones, a las personas que siempre creyeron y tuvieron confianza en mi. 

 

 

 

Sara Yancy Altamirano Gonzalez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

Dedicatoria 

 

 

El presente trabajo monográfico es la culminación de una de mis metas desde el 

comienzo de la carrera de Historia, de tal forma que se la dedico primeramente a Dios 

por darme las fuerzas de seguir adelante y las bendiciones que siempre me ha regalado, 

a mis familiares que siempre estuvieron conmigo a mi tia Angela Martinez, padre 

Andres Merlo, a mi madre Ada Magaly Merlo a ellos por ser parte de esta parte de mi 

vida. También a los docentes que siempre me ayudaron con sus consejos y que 

aportaron a mi desarrollo profesional, estoy agradecido con cada uno de ellos por sus 

aporte hacia mi persona. 

 

 

 

 

Byron Martín  Merlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Agradecimiento 

 

A nuestra Alma Mater, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua a las y 

los docentes del departamento de Historia,a los que nos impartieron las diferentes 

asignaturas durante la carrera y que fueron parte de nuestra formación académica y 

respaldo durante 5 años y contribuyeron a fortalecernos cada día con sus enseñanzas. 

 

Es muy importante tomar en cuenta  a cada centro de documentación que nos facilitaron 

y brindaron la información necesaria y llevar a cabo nuestro trabajo de investigación y al 

personal que las conforman por ayudarnos  como lo es: IHNCA-UCA, CEDHUM, y 

Biblioteca Salomón de la Selva UNAN-MANAGUA entre otros.   

 

A nuestro tutor Lic. Virgilio Espinosa quien con paciencia y conocimientos ha sabido 

guiar el transcurso del presente trabajo investigativo y de esta manera culminar el 

mismo. 

 

Al profesor Luis Javier Gaitán mas que ser docente fue un amigo, consejero, 

excelente persona a quien queremos y admiramos. 

 

A don Eligio José Palacios, por su aporte a la historia del municipio de Chichigalpa 

que nos brindó durante la gira de campo, por su tiempo y acompañamiento. 

 

A los pobladores e instituciones del municipio que nos brindaron información y 

permitirnos realizar nuestra investigación todos ellos nos colaboraron con amabilidad. 

 

 

Los autores 

 

 

 



 

4 
 

Contenido  

Resumen……………………………………………………………………………..6 

Introducción…………………………………………………………………………7 

Capítulo I: Aspectos Biogeográficos de la Región  

1. Ubicación Geográfica de Chichigalpa…………………………………15 

1.1 Clima…………………………………………………………….………......17 

1.2 Relieve…………………………………………………………….…………18 

1.3 Suelos……………………………………………………………….……….19 

1.4 Flora…………………………………………………………………….........20 

1.5 Fauna……………………………………………………………………..….22 

1.6 Hidrología…………………………………………………………………...23 

1.7 Vulnerabilidad………………………………………………………………24 

Capítulo II: Política administrativa  

1. Breve reseña origen del Municipio………………………………………29 

2. Evolución política de Chichigalpa en la segunda mitad del siglo XIX e inicios 

del siglo XX…………………………………………………………………..30  

2.1 República Conservadora………………………………………………36 

2.2 Triunfo de la Revolución Sandinista………………………………...41 

2.3 Obras y conflictos durante el Neoliberalismo en 
Chichigalpa……………………………………………………………..43 

2.4 Proyectos realizados en Chichigalpa durante el Frente Sandinista de 

Liberación Nacional 2007 – actualidad.....................................48 

Capítulo III: Desarrollo económico del municipio de Chichigalpa  

1. Primeros cultivos en Nicaragua desde el siglo XIX ………………….52 

1.2 Inicio de la producción azucarera en el municipio de Chichigalpa.53 

1.3 Ingenio San Antonio (ISA)………………………………………………...65 

Capítulo IV: Sociedad Actual  

1.1 Electricidad…………………………………………………………………..69 

1.2 Agua potable y saneamiento……………………………………………..69 

1.3 Transporte……………………………………………………………………71 

1.4 Áreas de recreación y turismo…………………………………………...73 

1.5 Turismo……………………………………………………………………….74 



 

5 
 

1.6 Salud………………………………………………………………………..75 

1.7 Educación…………………………………………………………………...78 

1.8 Servicios municipales………………………………………………………….82 

Capitulo V: Manifestaciones Culturales de Chichigalpa desde la segunda mitad del 

siglo XIX a la actualidad  

1. Aspectos socio culturales……………………………………………………85 

1.1 Patrimonio monumental……………………………………………………….86 

1.2 Festividades Religiosas……………………………………………………….89 

1.2.1 Fiestas de San Blas……………………………………………………..90 

1.2.2 Fiesta de la Virgen de Candelaria…………………………………….91 

1.2.3 Virgen de Guadalupe……………………………………………………92 

1.3 Bailes tradicionales…………………………………………………………….92 

1.4 Personajes Históricos………………………………………………………… 93 

     1.4 Actividades artísticas y culturales……………………………………………95 

     VI. Conclusiones………………………………………………………………………97 

     VII. Recomendaciones………………………………………………………………..99 

     VIII. Bibliografia…………………………………………………………………………100 

     IX. Anexos……………………………………………………………………………...105 

Anexos I…………………………………………………………………………………….105 

I Gaceta  N°109 Declaración ley cultural iglesia el Pueblito………………………105 

2 Himno a Chichigalpa…………………………………………………………………106 

Anexos II……………………………………………………………………………………107 

Guía de entrevistas……………………………………………………………………….107 

Datos de entrevistados…………………………………………………………………..109 

Guía de observación………………………………………………………………………111 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

Resumen. 

  

La presente investigacion monográfica titulada “ Historia local del municipio de 

Chichigalpa, Departamento de Chinandega  a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX a la actualidad” se ubica en la línea de investigación de Historia Regional y Local, 

que permite plantear, descubrir, identificar y comparar los cambios, en el contexto 

sociocultural y en materia económica, ante el desarrollo del municipio. 

El municipio de Chichigalpa se vio inmerso en el factor dinamizador de la economía que 

influyó en el crecimiento agrícola a partir de la llegada de la caña de azúcar y la 

edificación de vías ferroviarias que permitieron la influencia del medio de transporte y 

cambios en el municipio, incidió consigo en el involucramiento de los habitantes de esta 

municipalidad trascendiendo en el entorno sociocultural y económico de una comunidad 

meramente agrícola, convirtiendose en uno de los lugares mas productivos de la región 

de Occidente. 

 Para comprender el desarrollo historico del municipio,se aplicó y la metodología de 

análisis y síntesis de fuentes documentales, primarias y secundarias, la técnica a utilizar 

fue el fichaje de fuentes históricas para su respectivo análisis e interpretación, se utilizó 

el método deductivo e inductivo. El perfil de esta temática obedece al enfoque cualitativo 

para su plena asimilación y entendimiento, de manera comparativa se investigó el antes, 

y después de la introducción de la caña de azúcar para ir conociendo esos cambios que 

han tenido las actividades realizadas en esta localidad logrando aportar una nueva fuente 

de información que permita la iniciativa de nuevos estudios académicos. 
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Introducción 

“ Un pueblo sin historia es un pueblo sin identidad” 

 

La investigación titulada  ¨ Historia del municipio de  Chichigalpa, Departamento de 

Chinandega  segunda mitad del siglo XIX a la actualidad¨ surge con el propósito de seguir 

las líneas investigativas de nuestra carrera que se encuentra dirigida hacia estudios 

locales y regionales, donde se presentan aspectos bio-geográficos, la parte política 

administrativa, la parte principal de una localidad que es la economía, estando la 

agricultura como el principal factor de está teniendo como rubro principal la caña de 

azúcar todo esto es importante para el desarrollo de la localidad, y los aspectos culturales 

que se presentan como son la parte de las iglesias y la participación de jóvenes en las 

distintas ferias que se realizan y la sociedad actual.  

 

Chichigalpa se encuentra ubicado geográficamente en la parte del Pacífico de Nicaragua, 

siendo un municipio del departamento de Chinandega, esta localidad ha tenido un gran 

desarrollo en todos los aspectos llegando a tener todas las categorías de una localidad 

como lo fue en 1840 que es elevada a pueblo, luego el 5 de febrero de 1858 sube de 

categoría a Villa y como parte final el 25 de Septiembre de 1894, fue elevada a Ciudad 

estando al frente del gobierno, el General José Santos Zelaya y en la alcaldía Jesús Valle 

Ramírez. También cuenta con una iglesia muy antigua desde la época colonial que ahora 

ha sido restaurada y ha perdido importancia por su modificación, es la iglesia de 

Guadalupe conocida como El Pueblito.  

 

Esta línea de investigación de estudios locales y regionales, que promueve el 

departamento hacia los estudiantes es de gran importancia y relevancia para ese rescate 

Histórico de las localidades ya que ayuda a conocer las identidades que han dejado 

nuestros antepasados y como han venido evolucionando con el pasar de los años, este 

estudio pretende retomar todos esos pasos para la realización de esta y para futuras 

investigaciones que se apeguen a un solo factor principalmente.  

Metodológicamente esta investigación se ha venido desarrollando conforme a la  

Métodología de Historia Local, donde se retoman estudios del pasado y el presente, de 
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tal manera que, se ha llevado a cabo todo el desarrollo que ha tenido la localidad hasta 

la actualidad, observando todo ese progreso y la participación de la población 

promoviendo el bienestar y el avance de su municipio. Este enfoque  tiene su propia 

metodología para llevar una secuencia evolutiva del periodo establecido en la localidad 

entre estas se encuentran:  

 

El método histórico lógico permitió llevar una secuencia Histórica que abarca el inicio de 

los primeros barrios del municipio hasta llegar a la actualidad siendo actualmente uno de 

los municipios mas grandes del departamento de Chinandega.  

Se utilizó el método de análisis – síntesis, en el sentido que los documentos y 

bibliografías que fueron consultadas se llegó al proceso de realizar un discurso coherente 

y esencial teniendo por base las fuentes consultadas esto fue útil para construir el siglo 

XIX y partes del siglo XX.  

 

Dado que la investigación abarca el periodo reciente, se ha utilizado el método de la 

Historia Oral, a través de la aplicación de entrevistas estándar, esta selección de 

entrevistados se obtuvo por medio de la bola de nieve llegando a contactar a  personajes 

claves de la localidad como lo es Eligio Palacios un exalcalde que fungió desde 1996 – 

2000 donde pasó todo el acontecimiento del huracán Mitch y el deslave del volcán Casita 

que afectó principalmente al municipio de Posoltega. También se tomó en cuenta al 

señor Francísco Reyes Briceño reconocido por el municipio como poeta, escritor e 

historiador, estos dos señores mencionados se acuerdan de todo este avance que ha 

tenido el municipio desde infraestructura hasta los avances tecnológicos que ha tenido 

la localidad.  

Luego de la realización de entrevistas se procedió a realizar las fichas técnicas y 

transcripciones de los audios recopilados. También se dio el uso de la fotografía ya que 

es imprescindible para el conocimiento y la comprensión del pasado y del presente donde 

se tuvo como objetivo interpretar y analizar el momento en que se realizó, todo este 

recurso se aprovechó para tener mayor confiabilidad de la investigación. 

Las fuentes que se consultaron mediante la investigación se encontraron en los centros 

documentados la Biblioteca Salomón de la Selva, el Centro de Difusión de las 
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Humanidades (CDIHUM), y el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica IHNCA. 

Al existir una dificultad en la búsqueda de información se procedió a buscar en el Archivo 

General de la Nación enfocados en el fondo de Gobernación y en la Biblioteca digital 

Enrique Bolaños. 

Fue difícil esta búsqueda de información ya que no existen trabajos similares, que se 

guíen a este tipo de investigación, como lo son en las demás Ciencias Sociales ya que 

al municipio de Chichigalpa lo miran desde la parte económica por el Ingenio San Antonio 

y el Ron Flor de Caña. 

Continuando con nuestras fuentes primarias se mencionará algunas de ellas:  

 

Julián Guerrero y Lola Soriano en el libro monografía de Chinandega (1964), 

abordan sobre el origen de Chichigalpa donde hacen mención que el nombre Chichigalpa 

proviene del náhuatl indígena chichigualt compuesto por dos voces, “chichi” significa 

pezón de mujer al igual era dado por la forma que tenía el volcán San Cristóbal y galpa 

significa pueblo y que desde 1855 fue elevada a rango de villa, obra que marcaron el 

progreso de la localidad teniendo un gran desarrollo económico ya que era la zona 

algodonera donde se establece y la primera desmotadora y conforme a su desarrollo se 

vino a fundar el ingenio San Antonio por el inglés, Señor Brigg. 

 

El libro de Jaime Incer Barquero (1998) Geografía dinámica de Nicaragua, aborda 

aspectos biogeográficos, económicos e históricos del departamento de Chinandega de 

manera general donde destaca el municipio de Chichigalpa por el establecimiento de la 

producción de azúcar y ron de la localidad como actividad económica de gran 

importancia. 

 

Squier, Ephraim George, Nicaragua sus gentes y paisajes (1972), menciona el paso 

de Chichigalpa mientras hacia sus recorridos y describe la ciudad populosa, 

antiguamente indígena y el trazado de sus calles es simétrica, de igual manera menciona 

su visita a la hacienda San Antonio. 
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Alberto Lanuza en su artículo Nicaragua: territorio y población (1821-1875), realiza 

estudios de movimientos poblacionales durante el periodo del siglo XIX con estadísticas 

de distribución geográfica destacando el crecimiento poblacional de Chinandega y otros 

departamentos, con la utilización de fuentes como registro civil de nacimientos, 

defunciones y matrimonios que se dictan en Nicaragua hasta 1879. 

 

Asimismo, se localizó el documento digital Estrategias para estudiar la comunidad 

donde vivimos de Francisco Solano (2004), el cual hace mención de como estudiar y 

rescatar una localidad e identidad a través de la historia local destacando métodos de 

importancia como la historia oral en la que se convierte un hilo conductor para el estudio 

de la vida cotidiana de la localidad, de igual manera destaca fuentes importantes como: 

los archivos parroquiales, actas municipales, fuentes hemerográficas, estadísticas y 

censos. Y la recuperación histórica por medio de la fotografía. 

 

La monografía de Briseyda Estrada,  Historia local de El Viejo se enfoca en los 

aspectos que se deben tomar para una investigación local o regional todo esto con el fin 

de contribuir al aporte histórico de los pobladores del municipio siendo la economía un 

punto de partida de una investigación local, ya que por medio de este factor comienza el 

desarrollo de una sociedad.   

 

El libro de Jilma Romero Arrechavala, et al, León y Chinandega desde el enfoque de 

la historia regional (2011) hace referencia sobre la historia antigua de estas localidades 

donde contiene las actividades laborales a las que se dedica la gente de León y 

Chinandega, hace mención que son suelos fértiles de origen volcánicos, y abundancia 

de ríos y riachuelos. Enfocado en la parte de Chichigalpa ya en 1857 sus rasgos 

urbanísticos se pueden deducir de las características de sus casas, lo que se ha venido 

abordando es el desarrollo que ha tenido estas localidades hasta la actualidad, ya este 

libro es un recate de información documental y experiencias de actores sociales para 

reconstruir la historia de esta localidad. 
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En el documento titulado Propiedad de the Nicaragua sugar states limited de 

Nicaragua (1969) se menciona todo lo que conforma el Ingenio San Antonio desde el 

transporte hasta el bienestar de sus trabajadores, el cual tiene sus propias oficinas como 

correo, telégrafo y ferrocarril todos estos medios mencionados les ayudó a tener 

comunicación con el exterior y el interior del país para movilizar la producción. Está 

situado alrededor de Chichigalpa, su producción es exportada a Europa y los Estados 

Unidos, esta hacienda se encuentra dividida en 19 colonias y 2 haciendas ganaderas.  

 

La obra de Jefrey L.Gould, Aquí todos mandamos igual, lucha campesino y 

conciencia política en Chinandega, Nicaragua, 1950-1979 se enfoca en los 

movimientos populares desarrollados en el departamento de Chinandega, región de 

importancia económica y explica los aspectos más peculiares del panorama político 

previo al sandinismo y la unión de los movimientos populares y la clase media anti 

somocista contra la dictadura somocista. 

Estas obras fueron ubicadas en estos tres centros documentales antes mencionados, se 

han destacado estos libros porque son los que mas hablan de la localidad, también 

existen dos tomos que llevan por título: Apuntes Históricos del Municipio de Chichigalpa 

esta revista es realizada por Eligio Palacios originario de la localidad, da pautas de los 

procesos que ha tenido el municipio desde que fue elevado a pueblo hasta la actualidad.  

Durante el proceso de investigación surgieron ciertas preguntas que llevaron a tener 

sustento y base dentro de la investigación las preguntas son:  

• ¿Cuáles son las características Bio geográficas del municipio de Chichigalpa? 

• ¿Cómo fue el proceso evolutivo de Chichigalpa en aspectos políticos y 

administrativos desde la segunda mitad del siglo XIX a la actualidad?  

 

• ¿Qué factores fueron determinantes para la configuración económica local de 

Chichigalpa en la segunda mitad del siglo XIX y cómo evolucionó en el siglo XX?  

 

• ¿Cuáles han sido las manifestaciones socio culturales que ha tenido Chichigalpa 

desde la segunda mitad del siglo XIX a la actualidad?  

 



 

12 
 

 

Partiendo de las preguntas de investigación se determinaron los objetivos de la misma. 

Objetivo General 

 

•Analizar la evolución histórica de Chichigalpa desde la segunda mitad del siglo XIX a la 

actualidad. 

 

Objetivos Específicos 

• Explicar la evolución político-administrativa de Chichigalpa desde la segunda 

mitad del siglo XIX a la actualidad. 

• Analizar los factores que determinaron la configuración económica local a partir 

de la segunda mitad del siglo XIX y los cambios ocurridos en el siglo XX. 

• analizar las manifestaciones socioculturales de Chichigalpa desde la segunda 

mitad del siglo XIX a la actualidad. 

 

Todos estos procesos metodologicos retomados dentro del trabajo monográfico están 

ligados a los estudios de Historia regional y local teniendo distintas definiciones de 

diferentes autores como lo son: Según Medina Rubio (2005)  

“historia local es aquella que nos remite el pasado de las localidades, 

ofreciendo un panorama de las motivaciones, individuales y colectivas, de 

un gran valor para el conocimiento¨ para ya lo antes dicho el estudio de 

historia local es una de las especialidades de la ciencia histórica que se 

toma como objeto el pasado de una localidad reforzado por fuentes orales”. 

(pag.4) 

 

El historiador (Ramiro Guerra) describe de esta forma que: 

“historia local debe ser entendido como la memoria histórica social, cultural, 

económica de un municipio o región” en esta definición se podría decir que 

cuando hacemos historia local es estudiar el pasado como antecedente 

fundamental, así como también representa esa búsqueda de una identidad 

a partir de un espacio determinado.  
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Marta Montiel (2005) que historia local: 

 ¨es una forma de dar conciencia al sujeto colectivo en el movimiento social, 

se puede decir que historia local es una herramienta capaz de generar 

información sobre los pueblos su historia. (pag.33) 

Estas definiciones ayudaron a tener presente toda la metodología a realizar y cumplir 

con nuestro objetivo durante el trabajo de campo de tal manera que la investigación se 

centró en la reconstrucción del pasado hasta llegar a la actualidad ya que los 

historiadores debemos de contribuir a la construcción de la identidad local y nacional por 

medio de la participación de los mismos pobladores. La monografía que se presenta 

sobre el tema de investigación reviste importancia ya que contribuye a llenar un vacío 

historiográfico de las municipalidades en Nicaragua de modo particular en Chichigalpa. 

 

Tradicionalmente la historia de Nicaragua se ha generalizado a los municipios no 

tomando en cuenta sus particularidades, es por eso por lo que se hizo necesario escribir 

las historias locales con la finalidad de construir una nueva historia general que tenga en 

cuenta los procesos de configuración histórica regional y local. La realización de esta 

investigación supone también un aporte a las instituciones locales cuyo propósito es el 

fortalecimiento de la identidad, entre ellas la Alcaldía Municipal y el Ministerio de 

Educación. 

 

Es por ello, que se llevó a cabo una historia de la municipalidad referida, donde se 

tomaron distintas variables principales (política, economía, sociedad y cultura) que han 

dado forma al municipio de hoy. Se plasmó de esta manera, ya que en el momento de la 

revisión de antecedentes, se observó que no hay estudios históricos de esta naturaleza 

y menos de carácter específico, por lo que se pretende aportar a las bases de futuros 

estudios locales con mayor profundidad en cada una de las variables indicadas. 

 

Esta monografía se encuentra divida en cuatro capítulos: 

El primer capítulo abarca los aspectos Bio geográficos del municipio de Chichigalpa 

tomando en cuenta aspectos de ubicación, Clima, Relieve, Suelos, Flora, Fauna, 
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Hidrología y Vulnerabilidad esto para conocer su caracterización ya que es uno de los 

municipios donde sus tierras son fértiles para el cultivo.  

 

El segundo capítulo aborda la parte Política Administrativa donde se han tomado puntos 

de referencias como lo es la evolución política de Chichigalpa durante los años 

establecido, periodo conservador cuando se da con el derrocamiento de Zelaya, luego el 

triunfo de la revolución sandinista, etapas Neoliberales y el último Gobierno de Daniel 

Ortega. Esto fue satisfactorio porque se identifica todo el avance que ha tenido el 

municipio desde el siglo XIX a la actualidad.  

 

El tercer capítulo lleva por título Desarrollo económico del municipio de Chichigalpa, 

donde se toma como el principal punto de partida el ingenio San Antonio que en un primer 

momento era la economía que movía a toda la localidad y parte de la población 

nicaragüense.  

 

El Cuarto capítulo se titula Sociedad Actual, donde se toman en cuenta todos los 

servicios básicos que brinda el gobierno hacia la población chichigalpina, tomando en 

cuenta la electricidad, agua potable, transporte, turismo, Salud, Educación etc.  

Como último capítulo la parte fundamental para conocer sus costumbres se encuentra 

las manifestaciones culturales donde se abarcan las festividades de la localidad, los 

monumentos históricos, las iglesias, fiestas de los distintos patronos como lo es la Virgen 

de Candelaria y San Blas, Bailes que representan al municipio culturalmente y los 

personajes que han destacado nacionalmente e internacionalmente y han dejado en alto 

a Nicaragua pero principalmente el municipio de Chichigalpa.  

Con la presentación de los capítulos se pretende aportar a la Historia de Chichigalpa, 

tomando en cuenta todos los aspectos que describen a la localidad tal a como es 

actualmente, desde que eran un pequeño pueblo hasta ahora la actualidad donde se 

sigue aumentando la población y la Alcaldía vela por las necesidades de su municipio.   
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Ubicación bio-geográfica de Chichigalpa 

 

Chichigalpa es un municipio del 

Departamento de Chinandega, 

tiene un área de 225 kilómetros 

cuadrados, la mayor parte de la 

población se concentra más en la 

parte  urbana que en la parte rural, 

este municipio se ha venido 

extendiendo y formando nuevos 

barrios en la parte rural y se ha 

producido un incremento de la 

población. 

El municipio de Chichigalpa tiene 

24 barrios principales, siendo 

estos:  La Parroquia, Marvin 

Salazar 2, Marvin Salazar 3, Las 

Palmeras, El Pueblito, Ronald Altamirano 1, Ronald Altamirano 2, San Antonio, Santiago, 

Erick Ramírez, Modesto Palma, Carlos Fonseca 1, Carlos Fonseca 2, San José, 

Mercedes, Rolando Rodríguez, Candelaria, Concepción, La Cruz, Reparto Juan J. 

Briceño, El Pueblito, Augusto C. Sandino, Wells, Camino de Jesús. 

Tiene 42 comarcas principales, que corresponden a los nombres de:  

Pellizco Occidental, Pellizco Central, Pellizco Oriental, Los Ébanos, Las Brisas, Villa 

Dolores, Las Nubes, Juan José Briceño, Apastepe, 10 Versalles, Cosmapa, Piedra 

Quemada, Sirama Norte, Sirama Sur, El Comejen, Valle Viejo 1, Valle Viejo 2, Valle Viejo 

3, Mojón, Guanacastal Sur, La Laguna, Buenos Aires, La Cuitanca, Ingenio San Antonio, 

Chichigalpa, Colonia la Coyota, Colonia Silvania, Colonia Santa Teresa, Colonia 

América, Colonia San Ramón, Paso Hondo, Colonia Amalia, Colonia El Carmen, Colonia 

San Luis, Colonia Las Delicias, Colonia Zapatera, Colonia La Puerta, Colonia Leona, 

Mapa del departamento de Chinandega, flecha en 

rojo el municipio de 

Chichigalpa,Fuente:www.google.com.ni/search?q

=mapa+de+chinandega+y+sus+municipios&s 
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Colonia Benard, Colonia Piñal, Colonia Adela, Colonia Los Mangos. Según datos 

INETER, Alcaldía Municipal y Sistema de Información Municipal.  

Dentro de los límites que presenta el municipio, al norte con el municipio de Chinandega, 

al sur con el departamento de León, al Este con los municipios de Posoltega y 

Quezalguaque, al Oeste con los municipios de Corinto, El Realejo y Chinandega 

 

Clima  

El clima de Chichigalpa se caracteriza por ser muy caluroso debido a la ubicación 

geográfica de la región del pacífico, que favorece de gran manera la actividad agrícola 

del municipio como lo es la siembra de la caña de azúcar a mayor escala que son 

aprovechados por poseer suelos volcánicos asimismo la produción de otros derivados 

como lo es el ajonjolí, arroz entre otros granos básicos. 

El clima de esta zona es definido como Sabana Tropical (AW) a como menciona Villalta 

(2012) que:  

“todo el Litoral Pacífico caracterizado por una marcada estación seca de seis 
meses durante los meses de noviembre a abril, cabe aclarar que los meses más 
secos son marzo y abril. Sin embargo, se destaca una estación lluviosa de seis 
meses, siendo el periodo más lluvioso el mes de septiembre y octubre, siendo esta 
zona ampliamente cálida en las bajuras (0-100 msnm), con temperaturas 
promedio anual entre 24º y 28º C.” pág. 23 

 

En el clima de esta zona en ocasiones suele suceder un periodo seco entre Julio y agosto 

que es conocida como Canícula, esta viene a afectar las siembras, porque este patrón 

de lluvia como se mencionó anteriormente es el que gobierna los calendarios de siembra 

y cosecha para los cultivos.  

Chichigalpa se ve afectado en la producción agrícola por las múltiples variaciones que 

inciden en el Pacífico de Nicaragua como lo es el fenómeno de ¨El Niño que es conocido 

por constantes seguías e inundaciones que afecta a todo el territorio del Pacífico de 

Nicaragua. A como se ha venido abordando existen dos estaciones en el año como es 

el verano y el invierno que en ocasiones son afectados por distintos fenómenos de la 

naturaleza.  
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¨ La precipitación promedio anual en el municipio es de 1,841 mm, en el invierno el 

promedio es de 1,948 bajando en verano a 109 mm. El rango de oscilación mensual es 

de 0 a 468 mm y su variación anual oscila entre 1,057 mm a 3,400 mm. El mes más 

lluvioso es octubre. (Datos INETER, Alcaldía Municipal y Sistema de Información 

Municipal 2016) 

 

Relieve  

El relieve de la región de Chinandega, específicamente en el municipio de Chichigalpa, 

está comprendida por la fila volcánica que se extiende desde el Cosigüina hacia los 

volcanes de la cordillera Maribios donde se encuentra el Chonco, San Cristóbal y 

Apastepe, todos ubicados en el municipio de 

Chinandega. La presencia de las cenizas 

volcánicas hace que las tierras del municipio de 

Chichigalpa sean fértiles y esto hace que el 

municipio posea los suelos más productivos del 

país. Se encuentra en ella diversidad de cultivos 

como la caña de azúcar y granos básicos. 

La característica de su relieve de llanura, 

complementado con cerros y el volcán San 

Cristóbal, le permiten al municipio una vista 

panoramica de la ciudad y excelentes siembras, esta actividad agrícola es importante 

para la economia del municipio y el pais, el relieve sigue siendo vinculado a las acciones 

del hombre y recurso importante para las regiones. 

Estos volcanes fueron denominados “los Maribios”, en las primeras crónicas haciendo 

alusión al grupo indígena que poblaba las llanuras vecinas en el tiempo de la conquista. 

El nombre de San Cristóbal es reciente, en el siglo pasado se le conocia como “volcán 

de El Viejo”. Los indios de Tzoatega lo llamaban Tepesmequiane por la abundancia de 

arbustos espinosos que poblaban sus laderas. Por otro lado, el nombre aborigen de el 

Ilustración 2 Mapa fisico Chinandega fuente: 
Mapas Nicaragua. 
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Casita es Apastepe o “Cerro de Agua” en nahualt, a causa de las vertientes que brotan 

de sus laderas, en el siglo pasado se le conocía como “Cerro de Chichigalpa”. 

A como antes mencionabamos el complejo San Cristóbal- Casita, es de gran importancia 

ya que es una fuente hídrica que abastece de agua potable a todos los municipios que 

rodean el complejo, además su manto acuífero da origen a un sin números de ríos cortos 

y de gran caudal, los cuales desembocan en el océano Pacífico y Golfo de Fonseca. Los 

suelos que rodean la reserva natural son de origen volcánico, fértiles de textura, arenosa 

y frágiles al deslave. Según las precipitaciones rondan los 2000 mm anuales, producto 

de vientos alisios del mar caribe y por los ejes de pluviocidad del océano pacÍfico, en el 

área protejida existen tres tipos de bosques, bosques tropicales, bosque de pino y 

sabana sobresaliendo grandes pastizales.  

Suelos  

El municipio de Chichigalpa se caracteriza por poseer 

suelos fértiles, producto de un vulcanismo cuaternario, este 

factor es aprovechado para el cultivo de la caña de azúcar, 

esta siembra es una de las más demandadas para 

Nicaragua, el uso del suelo ha sido eminentemente 

agrícola, desde la época Colonial se venía aprovechando el 

tipo de suelo para los distintas siembras que realizaban 

para su consumo, conforme al periodo de tiempo en la 

actualidad la caña de azúcar y el arroz son la producción 

fundamental para el municipio de Chichigalpa.  

 

El área con bosque es de 1,666 hectáreas, si a esto se le agrega la parte de los arbustos 

que es de 476 hectáreas, el área potencial para actividades de reforestación y 

aprovechamiento sostenible del bosque sería de 2,142 hectáreas. El área de mangles es 

de 1,820 hectáreas, localizadas al sur del municipio, cercanas a tierras privadas 

pertenecientes al Ingenio San Antonio, se dan actividades dedicadas al cultivo de 

Ilustración 3 Mapa uso potencial de 
los suelos fuente: MAGFOR 
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camarones en granjas establecidas para esta actividad. (Datos INETER, Alcaldía 

Municipal y Sistema de Información Municipal 2016) 

Chichigalpa durante muchos años siempre ha dado un potencial agropecuario por su 

posición geográfica y se caracteriza por ser uno de los municipios del país y de la región 

de mayor desarrollo económico. Tiene un gran historial en su producción económica y 

teniendo una rica explotación de sus recursos naturales iniciando con las actividades de 

corte de madera para exportación, luego la producción de dulces y mieles y por último la 

producción de algodón, azúcar y ron para la exportación. 

Según el documento del INETER, en el mapa de ordenamiento se encuentran dos 

categorías diferentes de zonificación con distintos criterios y alcances. Estas son la 

zonificación de uso urbano y habitacional y la zonificación de uso agrícola.(2005) 

 

El municipio posee los suelos mas productivos de país por su origen volcánico, el mayor 

potencial de la tierra está constituido por suelos de vocacion agropecuaria y pecuaria 

agrupando el 79% del área municipal. Los suelos de vocación agropecuaria alcanzan el 

66% del municipio localizándose la mayoría de los suelos sin limitaciones en la planicie 

del pacífico. 

 

Flora y Fauna  

 

Flora. 

La riqueza de flora y fauna impactó a los españoles ya que a los aborígenes después de 

la agricultura les permitió vivir en un lugar fijo, sus cultivos principales eran: maíz, frijoles, 

cacao, algodón y tabaco. Como menciona Romero (2011): ¨El algodón, la yuca,  

el jícaro, el maíz, la batata fueron plantas cultivadas por los subtiavas, igual que el coco, 

el mamey, marañón, guayabo, níspero y jocote, (pág.70) de tal manera que las frutas 

producidas y los animales salvajes que se encontraban en la región eran aprovechados 

para la alimentación de los nativos. Uno de los factores principales era la abundancia de 

maderas preciosas en la región que obtendría significativo auge hasta la primera mitad 

del siglo XIX.  
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Luego con el cultivo del algodón y la caña de azúcar en el siglo XX existió una sobre 

explotación de las tierras del municipio que conllevó a dejar una fauna y flora 

desaparecida, suelos erosionados, poblaciones empobrecidas y aguas envenenadas, lo 

que conlleva a lo que hoy es el municipio de Chichigalpa.  

 

Según a como lo menciona Monseñor Victor Soto, el municipio es de tipo sabana semi- 

boscosa tropical, que es el que predomina en la vertiente del Pacífico a menos de 700 

m, de altura y con lluvias concentradas en mas o menos 6 meses. Los campos están 

cubiertos de hierbas graminaceas; zacate o pasto silvestre y jalacate de monte, la flor 

amarilla y la me caso- no me caso. 

 

Entre los tipos de bosque predominantes en la 

región correspondiente a León y Chinandega se 

menciona: sabana semiboscosa tropical, sabanas 

herbáceas, bosque seco caducifolio, bosque de 

galería, bosque mixto, marismas permanentes en 

el Estero Real. El estero Padre Ramos, es uno de 

los ecosistemas mejor conservado dentro de la 

region, con una extension de 70.98 Km cuadrados, cuenta con un bosque en su mayoría 

achaparrado y poco desarrollado.  

 

La vegetación de mayor interés es la cobertura boscosa de nebliselva en la cordillera 

volcánica, los bosques secundarios de la depresión nicaraguense y los manglares, todos 

son ecosistemas de gran interés económico y representan bancos importantes de 

material vegetativo para la actividad forestal.( Romero 2011) 

 

Desde 1949 León y Chinandega se convirtieron en la región algodonera de Nicaragua, 

durante los años 50 el bosque comenzó a ser mutilado en la cuenca del Pacífico para 

dar paso al cultivo del algodón, situación que condujo a la deforestación haciendo 

desaparecer por completo toda forma de vida silvestre.  

 

Ilustración 4 Reserva San Cristóbal fuente: 
Orgullo de Mi Pais.com 
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Fauna. 

La región del pacífico cuenta con una diversidad en la fauna silvestre que se caracteriza 

en toda la zona del pacífico, que son muy particulares de acuerdo al clima de cada zona 

del país. 

La fauna del municipio de Chichigalpa, es muy variada 

y se encuentra en el complejo del volcán Cosgüina que 

es uno de los refugios de vida silvestre que quedan en 

la región del Pacífico en donde todavía existen 

especies como el pavón y la pava, los cuales son pocos 

en su especie en otras áreas boscosas de la región, 

esto debido a la caza indiscriminada, otra especie de 

importancia ecológica son las chachalaca, las lapas rojas y la lora nuca amarilla, estas 

especies se localizan en las paredes del interior del volcán Cosigüina y que de igual 

manera vienen siendo afectadas por el tráfico ilegal. 

Otras especies que están presentes en el municipio son la iguana verde y garrobo negro 

en los bosques tropicales, y otras especies como lagartijas rayadas, ranas y sapos, estas 

especies están en peligro de extinción, no solamente por la reducción de su hábitat, sino 

que han estado sometidas a la población llevándolas a estar en peligro por el comercio 

ilegal y consumo local. 

En el bosque Las Banderas, localizado entre los volcanes El Chonco y San Cristóbal, en 

el departamento de Chinandega, existe uma gran variedad de aves como: chocoyos, 

loras, urracas, chachalacas, águilas, palomas y guaradabarranco, es el único lugar en 

Chinandega donde habita el mono cara blanca, oso hormiguero, zorro espín, armadillo, 

venado, tigrillo, ardilla, cuyuso, pizote, coyote, que son animales en peligro de extincion 

en Nicaragua.( Romero, 2011) 

El municipio de Chichigalpa cuenta con el área protegida del volcán Cosigüina como 

reserva natural, está destinada como zona de conservación y protección de la flora y la 

fauna así también como para el desarrollo de estudios científicos y el ecoturismo. El 

volcán Cosigüina fue declarada área protegida por el decreto del 08 de septiembre de 

Ilustracion 5 Lora Nuca Amarilla fuente: 
Visita Nicaragua. 
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1983, no obstante, por decreto presidencial del 02 de septiembre de 1958 ya había sido 

declarada área protegida como categoría de refugio de vida silvestre. 

Actualmente, está cubierta por un bosque seco tropical, aproximadamente hasta un 60% 

y que todavía se conservan especímenes de flora y fauna, es una de las áreas más ricas 

en biodiversidad del país. 

Hidrologia. 

Los recursos hídricos del municipio de Chichigalpa son en su totalidad de origen 

subterráneo es usada para fines de riego en la época seca 

para el cultivo de la caña de azúcar y se estima que el 

consumo de agua en el Ingenio San Antonio es de 30,000 

galones diarios, lo que conlleva que la mayor parte del 

territorio municipal está ocupado por cultivos agrícolas 

principalmente de agroexportación destacándose la caña de 

azúcar y arroz, el agua se escurre desde los declives de la 

cordillera de los Maribios hacia al mar.  

Según a como lo expresa en el libro de Jaime Incer Barquero, en su texto geografia 

dinámica de Nicaragua, Chinandega tiene costa junto al golfo de Fonseca, la cual 

comprende el vasto delta del Estero Real, donde se presenta bajuras anegadas por la 

marea, surcadas por varios esteros ramificados, entre playones salinos y manglares. En 

la costa de Cosigüina se levantan farallones formados por capas superpuestas de 

materiales volcánicos. En frente se encuentra los islotes farallones, donde anidan aves 

marinas. 

Entre Cosigüina y Corinto la costa es baja y penetrada por los esteros de Padre Ramos, 

Aserradores y Corinto, que se ramifican tierra adentro. Los esteros encierran buena 

pesca; gran número de organismos viven en ellos, incluyendo larvas de camarón que 

son cogidas para crianza y multiplicación en estanques artificiales. (Incer. Pag. 221) 

La hidrografía de Chichigalpa se comprende de los cursos de agua, ríos, arroyos, 

quebradas, lagunas, etc. A nivel interno del municipio se encuentran los siguientes ríos: 

Río Cosmapa, Río Muñoz, Río San Agustín, Río EL Tesorero, Río Posoltega, Estero 

Paso Caballos, Estero EL Realejo, Cala Jicario, Estero San Francisco, Estero Doña 

Ilustración 6 cuenca hidrográfica, 
fuente: google maps. 
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Paula, Ríos San Benito, Río Telica, Laguna Seca, Río Chiquito, Río Opico, Arrecife 

Conway, Laguna de agua, Río Chinandega, Río Sasama, Boca Falsa, Laguna Papalón, 

Estero Ciego y Bajos Castanones. 

En el municipio se encuentra la cuenca número 64 entre el volcán Cosigüina y el río 

Tamarindo en la que se incluye ríos muy importantes el Río Posoltega, Río Chiquito, El 

Tesorero, al igual estos ríos le pertenece al departamento de Chinandega también 

forman parte del departamento de León. 

El Río Amalia conocido como río Sucio, que nace en las estribaciones del Casita y el San 

Cristóbal y que tiene una longitud total de 98 km, recibe los afluentes de las aguas 

residuales de la ciudad de Chichigalpa, Posoltega y el plantel del ingenio San Antonio. 

El Río Posoltega también cruza el municipio de Chichigalpa en la parte sur- este y con 

una longitud de su cauce es de 207 km. 

Es importante señalar las afectaciones que se dan por el mal uso y la explotación 

indiscriminada a los recursos hídricos es decir la alta explotación del agua subterránea, 

principalmente para fines de riego en época seca, esto ha dado como resultados 

problemas de intrusión salinas en mas de 10 km en la parte del municipio en donde hay 

problemas de contaminación y degracion ambiental. 

 

Vulnerabilidad  

Chichigalpa es vulnerable a varios fenómenos naturales, unos de origen geológico como 

los movimientos sísmicos y las erupciones volcánicas y otros de origen meteorológico 

que tienen que ver con las variaciones del régimen de lluvias. El comportamiento de las 

amenazas es en cierta medida independiente, lo que implica la coincidencia de 

ocurrencia de dos o mas desastres naturales en la misma zona.  
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En el municipio de Chichigalpa, las 

principales amenazas están 

condicionadas por la cercanía a la 

cordillera volcánica de los Maribios, 

concretamente al complejo, San 

Cristóbal-Telica las amenazas que 

implica esta cercanía se concretan en la 

posibilidad de actividad volcánica, con la 

consecuente emisión de lavas y cenizas, y 

sismos a causa de la misma de manera directa se perjudica a la poblacion chichigalpina. 

 

Las inundaciones son provocadas por la concentración de las precipitaciones en ciertos 

periodos del año; la escorrentía producida en la zona norte del municipio es concentrada 

en las zonas planas y de baja pendiente. Las inundaciones de igual forma están 

asociadas al proceso de deforestación y a las prácticas inadecuadas de cultivos en 

laderas, que permiten la concentración más rápida de las escorrentías en las zonas más 

bajas, un fenómeno que tiene registros recientes en el municipio fue el caso del volcán 

Casitas, durante las afectaciones del huracán Mitch en 1998, esto por las fuertes lluvias 

generadas por el fenómeno que estaba afrontando el país, provocó un enorme avalancha 

de lodo en el Volcán Casitas que dejó a más de 1000 muertos que quedaron sepultados 

de roca y lodo afectando de manera directa dos comunidades El Porvenir y Rolando 

Rodríguez. 

La cercanía de los centros eruptivos del volcán San Cristóbal y el volcán Casitas hacen 

que la amenaza derivada de la actividad volcánica tenga una representación importante 

a nivel municipal, por otro lado, el municipio se puede ver afectado por erupciones mas 

alejadas como pueden ser los volcanes el Telica y el Cerro Negro. 

 

El volcán Cosigüina es uno de los volcanes mas altos del país, según datos historicos su 

última erupcion fue en 1835 arrojando gran cantidad de cenizas y cubriendo toda la zona 

en oscuridad y gran parte del país, según registros las lenguas de fumarola y ceniza por 

los altos vientos  llegaban hasta México, Colombia etc, la peligrosidad y la vulnerabilidad 

Ilustración 7 Mapa Municipal De Amenazas 
Geológicas, fuente: INETER 



 

26 
 

que sufre el municipio cada vez es latente y por ello de manera constante se hacen 

planes de prevención ante cualquier desastre que pueda ocurrir. 

 

Otro factor de riesgo del municipio de Chichigalpa son las inundaciones ante la amenaza 

en la zona rural y urbana debido a grandes precipitaciones intensas en época de lluvia, 

esta afecta la zona de los ríos y cauces provocando el desborde e inundaciones que 

afecta a un corto plazo a la poblacion en general. El municipio es afectado por diversos 

feonómenos naturales presentes en el territorio, las inundaciones perjudican seriamente 

a la poblacion y casi todos los asentamientos y que son términos de riesgos para la vida 

humana, pérdidas materiales y producción agrícola. 

 

La amenaza volcánica se manifiesta también en la inestabilidad 

de laderas, afectando a los asentamientos mas cercanos y 

amenazando la zona de planicie con el aumento de sedimentos 

arrastrados por los cauces. El San Cristóbal reprensenta 

también un peligro latente para la poblacion y la economía de 

todo el municipio, por el posible aumento de su activdad y 

emisión de lava, piroclastos, ceniza. Es por esas razones que 

las autoridades municipales proponen restringir el crecimiento de las comunidades mas 

cercanas al volcán. De igual manera la amenaza sísmica se considera muy alta y no 

puede ser desestimada, por ubicarse el municipio en la zona de mayor actividad sísmica 

en el país. En el casco urbano es evidente los altos niveles  

de vulnerabilidad y para ello es importante tomar prevención para el reforzamiento 

antisísmico de los edificios, al igual la zona rural es muy vulnerable. 

 

Según el informe del Instituto Nicaraguense de Estudios Territoriales ( INETER) del año 

2004 se realizó un estudio y evaluacion de amenazas geológicas e hidrometeorológicas 

en el casco urbano del municipio, esto con el fin de evaluar las zonas de peligrosidad del 

lugar como se observa en la matriz de evaluación de amenazas naturales creada por 

INETER en la que se ve claramente el grado de amenaza que representa el municipio. 
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Actualmente el gobierno central y las autoridades municipales bajo instituciones como el 

SINAPRED y INETER han realizado múltiples planes de prevención de riesgos en cada 

departamento esto con la finalidad de prevenir tragedias y tomar conciencia que vivimos 

en zonas altamente vulnerables, además preparar planes de emergencia y realizar 

simulacros de manera continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 fuente: INETER, 2004(p.14) 



 

28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. 

POLÍTICO-ADMINISTRATIVO 
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Breve reseña origen del municipio. 

 

El origen de la palabra Chichigalpa se deriva del vocablo náhuatl compuesto por dos 

voces “chichi” que significa pezón de mujer y “galpa” que significa pueblo. El nombre de 

chichi era dado al volcán San Cristóbal por su forma, según Julián N. Guerrero, procede 

de “chichigualt” una especie de jícara pequeña y “pan” adverbio de lugar, es decir “lugar 

de jícaros”. Conforme a lo que refiere Jaime Incer Barquero en su libro de Toponimias 

indígenas de Nicaragua existen diversas interpretaciones “Chichigalpa ciudad y 

municipio del departamento de Chinandega, según Valle deriva de chichic-apan, “río del 

agua agria”;chichiltic-calli, “en las casas muy coloradas”; o chichicaztli-atl-pan, “en el 

agua de los chichicastes”. Mántica ofrece otro significado: chichi(hua)-calpul: “caserío de 

nodrizas”.(Barquero,J,1985,p.413). 

 

 Para Constela las primeras oleadas migratorias 

originarias de Mesoamérica que se asentaron en la 

Provincia de Nicaragua, sobre el 800 d.C, fueron los 

chorotegas o mangue. Este grupo pertenecía a la familia 

Mánguica, que a su vez incluía también el chiapaneco. 

Según la narración de Torquemada, estas migraciones 

fueron debidas a la presión ejercida por el pueblo olmeca. 

( Tous, M, 2008,p.75)  El municipio de Chichigalpa fue 

poblado por aborígenes de origen Tolteca-Náhualt-

Chorotegas procedentes de  las migraciones mesoamericanas durante los siglos VIII-XV, 

según estudios arqueológicos e históricos los grupos indígenas que habitaban el pacífico 

de Nicaragua eran de origen del norte de Mexico entre los grupos indigenas que 

ocuparon la región del pacífico fueron los Nahoas o Nahuas o Niquiranos o Nicaraos, 

Chorotegas, Mangues y Sutiabas. 

 

Según datos de Jaime Incer Barquero se da una última y tercera emigración de náhualt 

tras la ruta acuática ha sido la utilizada para comunicar los puertos nicaraguenses del 

Ilustración 9 Mapa corrientes 
migratorias Mesoamérica, fuente: 
Academia de Geografía e Historia. 
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Tempisque, Morazán y Potosí, con el puerto de la Unión en la costa salvadoreña, esta 

fue la vía de entrada probable de los emigrantes costeros a Nicaragua, insinuándose 

entre las tierras de los Chorotegas-Malacacos al norte y los Chorotegas-Nagrandanos al 

sur. Explica también la ubicación conveniente de los llamados Nahuatlatos, gentes 

procedentes de México asentados alrededor del volcán San Cristóbal, fundando pueblos 

tales como Tomalá, Tezoatega (El Viejo), Chinandega, Chichigalpa, Posoltega, 

Quetzalguaque  y Telica. ( Barquero,J,2018,p.38). 

 

Evolución político-administrativa de Chichigalpa en la segunda mitad del siglo 

XIX e inicios del siglo XX 

 

Para mediados del siglo XVIII, Chichigalpa no se recuperaba de la debacle demográfica 

ocasionada por la conquista y colonización española. Para entonces era, un pequeño 

poblado que distaba mucho de aquella localidad que a mediados del siglo XIX, tomaría 

gran auge con el cultivo de la caña de azúcar. El obispo Pedro Agustín Morel de Santa 

Cruz, en su visita pastoral de 1751, expresaba que:  

 

Hay una iglesia de paja, de un cuerpo muy reducido, la iglesia antigua era de teja 
y por estar amenazando ruina, se hizo preciso derribarlo por el año de 46… 
componerse de 40 casas de indios y ladinos, estos están sujetos al corregidor de 
la villa de El Realejo, cuya jurisdicción comienza desde este pueblo y comprende 
también los de Chinandega y El Viejo. Gobernados por un alcalde, Alguacil Mayor, 
dos regidores y fiscal. Pagan un tributo anual de 111 pesos. La familia se reducen 
a 72 y las personas a 292… no hay si no algunas chacras y labores de los vecinos, 
porque las haciendas principales tocan a León. (Morel, 1967-133) 

 

Es probable que el Obispo Morel de Santa Cruz haya errado en el conteo de toda la 

población, pues, años más tarde con el conteo que se ordenara mediante la Bula de la 

Santa Cruzada en 1778, la población para el Corregimiento del Realejo era la siguiente: 

 

Corregimiento 
de El Realejo 

0-7 Más de 7 Total 

El Viejo 1062 1966 3028 

Chinandega 768 1422 2190 

Chichigalpa 280 518 798 
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El Realejo 104 192 296 

Total 2214 4098 6312 

Fuente: Mauleón Isla, 2007- Pág. 23 

 

Visto de ese modo, la cantidad reflejada por el censo de 1778, es poco más del doble 

que la mencionada por Morel. La razón pudo ser la dispersión de la población al momento 

de la visita. 

Con el paso del tiempo y la llegada de la Independencia en 1821, las autoridades 

iniciaron el proceso de reordenamiento territorial. En la Constitución de 1826, Nicaragua, 

retomaba la división territorial heredada de la colonia española de los partidos como 

unidades geográficas. El artículo dos de la misma señalaba que, el Estado comprendía 

los partidos de Nicaragua, Granada, Managua, Masaya, Matagalpa, Segovia, León, 

Sutiaba y el Realejo; el tercero estipulaba que se dividiría en departamentos, cuyo 

número y límites arreglaría una ley futura. Fue un interés primordial de las nuevas 

autoridades regular el acceso a la tierra, así como, el poblamiento en zonas alejadas. El 

nuevo Estado debía demostrar su alcance a través del accionar en todos los rincones 

del territorio, asimismo, promover el poblamiento en los lugares remotos. 

 

Los partidos en el que se dividió Nicaragua particularmente los de Sutiaba están Telica, 

Quezalguaque, Posoltega, Posolteguilla, Chichigalpa, Chinandega, El Viejo y El Realejo 

con 29,841 habitantes. 

 

Posteriormente, con la disolución de la República Federal, se emitió una nueva 

Constitución Política y con ella otra división político-administrativa. Aparecieron los 

departamentos, a saber: Occidental, Oriental, Meridional y Septentrional. El primero 

abarcaba lo que hoy es León y Chinandega. Bajo esta estructura, Chichigalpa llegaba a 

mediados del siglo. Para entonces, la descripción de 1752, distaba mucho a la de ese 

momento. Ya comenzaba el cultivo de la caña de azúcar y con ella el incremento de la 

población.  
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Probablemente, la localidad, se dio a conocer, por la hacienda, su magnitud y producción. 

Tan fue así, que en los primeros mapas, se ubicaba el nombre de San Antonio, antes 

que el nombre de Chichigalpa. 

Extracto del mapa de 1832, ordenado por la Corona Británica, Chichigalpa conocida 

como Ingenio San Antonio. Fuente: Atlas Histórico de Nicaragua. (p. 93) 

 

A mediados del siglo XIX, momento en que Nicaragua se hallaba en la mira de las 

potencias internacionales por la construcción del canal interoceánico, Squier (1972) 

describía que Chichigalpa: 

 

“… antiguamente una muy populosa ciudad indígena cuenta todavía con unos tres 
o cinco mil habitantes. El trazado de sus calles es simétrica y su aspecto general 
es atrayente y de limpieza. San Antonio, ocho millas más allá de Chichigalpa. La 
de San Antonio puede observar a primera vista, era mejor que cualquiera de las 
casas hacienda que había visto hasta entonces. La casa la edifico un Mrs. Bridge 
inglés, que estableció allá una de las mejores refinerías de azúcar. Al igual que 
otros de sus paisanos radicados en Nicaragua, casó con una mujer del país, con 
el comercio, su hacienda, y un barco de guerra inglés siempre a la vista para 
apoyar todo reclamo que él o sus compatriotas juzgasen provechoso hacer contra 
el gobierno, se las ingenió para amasar una considerable fortuna”. (Squier, 1972-
285) 
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Esta apacible descripción, se vería trastocada por el episodio de la Guerra Nacional. Al 

llegar Fruto Chamorro al poder en 1853, convocó a una Asamblea Constituyente, dando 

como resultado la Constitución Política de 1854. Los liberales radicados en León se 

opusieron a la misma y se levantaron contra el gobierno exigiendo que se restableciera 

la Ley Fundamental de 1838. No hubo acuerdo entre los bandos y comenzó la guerra 

civil.  

 

En el entretanto de los combates ninguna de las fuerzas se pudo imponer a la otra y el 

bando liberal contrató a Byron Cole para que éste trajera un grupo de mercenarios que 

los ayudaran a derrotar a los granadinos; de esta manera vino a Nicaragua William 

Walker y el resto de filibusteros. Los demás Estados centroamericanos viendo el peligro 

que representaba la presencia de tropas extranjeras, comenzaron a emitir proclamas con 

el fin de fomentar el patriotismo y enviar batallones militares a territorio nicaragüense. 

 

Con la firma del Pacto Providencial el 12 de septiembre de 1856, se ponía fin a la guerra 

civil comenzada dos años atrás, daba inicio la Guerra Nacional. En el punto más álgido 

de la guerra contra los filibusteros, siendo líder de los ejércitos aliados Juan Rafael Mora, 

William Walker fue cercado en enero de 1857 en Rivas y luego en San Juan del Sur; ya 

en ese último momento los Estados Unidos enviaron un buque militar a la bahía para 

obligarlo a su rendición, de ahí regresó a su país de origen. El episodio de la presencia 

de mercenarios en Nicaragua y la unión de los Estados centroamericanos para expulsar 

a los mismos, trastocó grandemente la administración pública, siendo necesario un 

proceso de reorganización de las instituciones en todo el territorio 

 

El reordenamiento del Estado después de la Guerra Nacional, cimentó legalmente las 

divisiones político-administrativas de cada uno de los departamentos que lo componían. 

Para 1858, Chinandega era uno de los siete departamentos en que se dividía Nicaragua 

y con fines electorales representaba un distrito compuesto por la ciudad de Chinandega, 

las villas de El Viejo, El Realejo y los pueblos de Guadalupe, Posoltega, Posolteguilla, 
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Telica, Villa-Nueva, Somotillo, Sauce, Santa Rosa (sic) y Buenaventura, asignándole una 

cantidad de 60 electores.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1867 la relación de Sonnestern nos señala 10 ciudades (Rivas, Granada, Managua, 

León, Chinandega, El Viejo, Ocotal, Ciudad Antigua, Matagalpa y Acoyapa) 20 villas, San 

Jorge, Belén, Altagracia, Nandaime, Jinotepe, Niquinomo, Masatepe, Nindirí, Tipitapa, El 

Sauce, Santa Rosa, La Paz, Chichigalpa, El Realejo, Estelí, Condega, Somoto, Jinotega, 

Metapa y Juigalpa. 56 pueblos y 430 valles.  

 

Posiblemente, la inclusión de Chichigalpa en el listado anterior se deba a la importancia 

que había cobrado con el cultivo de la caña, y de los beneficios que recibía el Estado en 

concepto de impuesto por el azúcar y ron producidos.  

                                                           
1 Desde la primera Constitución Política en 1826, Nicaragua al igual que los demás Estados Latinoamericanos, habían 
implantado un sistema de elecciones indirectas. Las elecciones se llevaban a cabo por niveles. Los electores de 
cantón elegían a los de distrito y estos a su vez a los departamentales, quienes eran los responsables de efectuar el 
voto directo para las autoridades supremas. Para 1858, el Colegio Electoral estaba compuesto por 570 electores a 
nivel nacional, que no eran más que la suma de lo asignado a cada departamento. Para 1886, se había ampliado a 
1040 electores, de ellos 90 correspondían a Chinandega. 

Distrito electoral de Chinandega 

Pueblos Cantones Electores 

Chinandega 

La Parroquia 10 

El Calvario 10 

El Viejo 

La Otra banda 8 

La Parroquia 8 

El Realejo El Realejo 2 

Chichigalpa 

Chichigalpa 6 Guadalupe 

Posoltega 

Posoltega 2 Posolteguilla 

Santa Rosa Santa Rosa 2 

Sauce Sauce 3 

Somotillo Somotillo 2 

San 
Buenaventura San Buenaventura 2 

Villa Nueva Villa Nueva 1 

Telica Telica 4 

Fuente: Ley Electoral de 1858 
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Con la llegada de José Santos Zelaya al poder, se emitió una nueva ley electoral en 1894 

- 1904, mediante la cual el departamento de Chinandega se dividía en tres distritos 

electorales, que eran: Chinandega, El Viejo y Chichigalpa. El primero comprendía las 

poblaciones de su mismo nombre y Corinto. El del Viejo, la población de su mismo 

nombre más las de Somotillo, Villa Nueva, San Pedro, Santo Tomás, y San Francisco. 

El de Chichigalpa, la población de su mismo nombre, El Realejo y Posoltega. Chichigalpa 

ha venido cambiando durante los años desde la parte urbanística y económicamente por 

eso fue elevada a pueblo en 1840, luego a Villa el 5  de febrero de 1858 y ya por último 

a ciudad el 25 de septiembre de 1894 durante el Gobierno de José Santo Zelaya. Esta 

elevación de rango del municipio se realiza por una gestión de un Diputado Chichigalpino 

como lo menciona Briceño (2019):  

¨Por la Gestion del Diputado Chichigalpino llamado Doctor Gabriel Godoy 

él fue el que realizó todas esas gestiones, en ese momento se le conocía 

como congresista estando Jesús Valles de alcalde, habló con sus colegas 

para que lo apoyaran ya que Chichigalpa tenía 34 años de ser Villa y fue 

así que fue elvada a Ciudad en 1894¨ 

Durante la elevación a ciudad hace 125 años llega al municipio el Presidente Zelaya y 

se realiza una fiesta todo el día, se dieron bailes, competencias deportivas entre otras 

cosas que emocionaron a la población y fue desde entonces que se comenzaron a repar 

las calles principales como menciona Briceño (2019): 

¨Se empezaron a construir las calles a realizar sus debidas divisiones ya 

que habían casas construidas en medio de las calles, también hubieron 

personas que realizaron pozos en las calles todo eso pasó porque no había 

un orden y divisiones de las calles porque eran patios abiertos¨ 

 

Además de la Gestion realizada por Gabriel Godoy también se toma en cuenta la 

economía del municipio en ese momento, teniendo el Ingenio San Antonio el cultivo de 

la caña de azúcar en casi todo el territorio Chichigalpino. Durante este periodo solamente 

existían 9 barrios siendo algunos de ellos barrio de Candelaria, barrio Santiago,  Barrio 

la Cruz, barrio Concepción, barrio Mercedes y Barrio Guadalupe. Teniendo en cuenta 
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que el Ingenio era mas grande que el municipio y era bien reconocido por su cultivo y 

exportación de la Caña de azúcar.  

Durante este Gobierno de Zelaya exisitieron actitudes las cuales fueron: Formar y 

mantener la República Mayor de Centroamerica, Construir el canal interoceánico por 

Nicaragua con capital extranjero y controlado por el gobierno, desde ese momento trajo 

molestias para los conservadores y por parte de los Estados Unidos y es así el apoyo 

norteamericano hacia los conservadores en derrocar a Zelaya. A como menciona 

Romero: 

“En los últimos años de Gobierno de Zelaya, en clara actitud retadora, inició una 

política de recuperación de bienes nacionales con la expropiación de ciertos 

intereses norteamericanos en la Costa Atlantica, así como la cancelación de 

concesiones otorgadas con anterioridad a capitales yanquis, y es así que Zelaya 

se consideraba como un obstáculo ya que se negaba en contratar empréstitos con 

los Estados Unidos prefiriendo contratación con Inglaterra¨ (pág, 205)  

Todo esto llevó al derrocamiento de Zelaya en 1909 por medio de la nota Knox enviada 

por los Estados Unidos.  

 

REPÚBLICA CONSERVADORA DE 1910 – 1936. 

  

Luego de la renuncia de José Santo Zelaya queda en el poder José María Rodríguez, 

este no era del agrado para los Estados Unidos originado por su régimen liberal. La 

nueva Asamblea Nacional nombra presidente a José Dolores Estrada, que le cedió el 

poder a su hermano Juan José Morales quedando como Vicepresidente Adolfo Díaz. En 

1911 Estados Unidos reconocio ese gobierno, durante este periodo se firman los pactos 

Dawson, se convoca la Asamblea Constituyente donde se elaboró una nueva 

constitución donde se menciona que el catolicismo es la religión oficial del estado. Al 

renunciar Estrada, el vicepresidente Adolfo Díaz llega a la presidencia, oportunidad para 

que la administración estadounidense tomara influencia, quedando en manos de 

“Gringos” el control de empresas estatales. 
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Todo esto trajo que en 1912 estallara una sublevación llamada libero-conservadora (la 

guerra de Mena) donde participó uno de los grandes protagonistas de la Historia de 

Nicaragua, como es Benjamín Zeledón (Liberal) y Luis Mena Vado (Conservador), en 

estos levantamientos se tomaron varias ciudades como León, Masaya, Granada y 

Chinandega. El 18 de Agosto de 1912 las fuerzas revolucionarias de liberales tomaron 

el pueblo de Chichigalpa, expulsando a los ocupadores “gubernamentales” situados en 

la localidad, todo esto sucedió por el apoyo de los Estados Unidos a los conservadores. 

Pero todo esto fue en vano a como menciona Gould (2008):  

 

En medio de la crisis, un grupo de extranjeros que se encontraban en 

Chichigalpa casi todos vinculados al Ingenio San Antonio (ISA), enviaron 

un mensaje urgente al consulado norteamericano en Corinto, pidiendo 

ayuda militar. Diez días después, el gobierno norteamericano respondió la 

petición de la colonia extranjera en Chichigalpa, enviando a los marines a 

recuperar el pueblo. Ante una fuerza militar superior, los revolucionarios se 

retiraron de Chichigalpa al igual que de las otras ciudades del Occidente de 

Nicaragua. (Pág. 1 

Todo ese impetuoso proceso fue una operación fatigosa para 

los norteamericanos, basado en que la mayoría del pueblo 

chichigalpino simpatizaba con la revolución Liberal, la mayoría 

de chichigalpinos que luchaban a favor de los Liberales 

usaban machetes y pistolas, cuando termina la lucha en la 

localidad amarraron a 13 chichigalpinos, los asesinaron frente 

a la Iglesia de San Blas hecho que es recordado por los 

ancianos, pasando tradicionalmente de manera oral. La 

presencia de militares era evidente por la producción 

azucarera del Ingenio San Antonio, manejaba un excelente 

control y disciplina por quienes trabajaban en eI ingenio, 

existían personas que se profesaban “liberales” y que 

trabajaban dentro del Ingenio.  

 

Cuando termina la batalla el teniente 

Long y sus soldados amarraron a trece 

Chichigalpinos y los asesinaron frente 

a la iglesia San Blas. Gould (p.6) 
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Durante muchos años la población se concentraba en el Ingenio San Antonio, los 

trabajadores realizaban huelgas, por la reducción del salario, unida con el aumento de 

horas laborales, todas reprimidas teniendo como consecuencia despidos laborales. En 

el periodo presidencial, conocido como de “Transacción” entre 1924 y 1925 de Bartolomé 

Martínez, quien fue primero, y después Carlos  Solórzano, durante este tiempo 

comenzaba el poder Oligárquico a desquebrajarse, esto llevó a que muchos trabajadores 

del ingenio se afiliaran a la Federación Obrera Nicaragüense, dando como resultado, la 

organizaron del Sindicato de Obreros del Ingenio San Antonio. En 1925 al existir un 

proceso de paz los norteamericanos se retiran del territorio Nicaragüense, en agosto de 

1925 Emiliano Chamorro se alzo en armas en contra del gobierno y toma la Loma de 

Tiscapa.  

 

Se realizo un nuevo levantamiento por parte de los liberales denominada “Guerra 

constitucionalista” que conllevó el regreso de los norteamericanos en 1926, y es donde 

inicio la participación de Sandino a favor del pueblo nicaragüense, dispuesto a expulsar 

a los marines y a los conservadores del poder. Con el estallido de la Guerra 

Constitucionalista en 1926, para los liberales en el municipio de Chichigalpa su blanco 

era el Ingenio San Antonio (ISA) como menciona Gould (2008): 

 

Los artesanos liberales seguían influenciando políticamente al movimiento 

revolucionario, pero, sin embargo perdieron el control militar frente al sector más 

adinerado y moderado del partido liberal. En el Ingenio San Antonio tal coalición 

entre radicales y militares, tuvo consecuencias importantes. A finales de agosto 

de 1926 una patrulla revolucionaria jefeada por Santiago Callejas, dueño de un 

pequeño Ingenio en Chinandega, atacó Chichigalpa sin que las fuerzas 

gubernamentales les pudieran ofrecer mayor resistencia. Al atardecer, con las filas 

nutridas por centenares de chichigalpinos, Callejas se dirigió hacia el Ingenio San 

Antonio para conseguir provisiones. Sin embargo, sus nuevos reclutas, 

chichigalpinos en su gran mayoría, jornaleros del Ingenio San Antonio, convirtieron 

la maniobra militar en un motín popular; saquearon el comisariato, incendiaron 
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algunos edificios e intentaron matar al administrador general del Ingenio San 

Antonio. (Pág. 15) 

Durante todos estos conflictos de Guerras Civiles siempre se iba modernizando el 

municipio pero lentamente con sus calles y aumento poblacional, ya que en ese momento 

la mano de obra era demanda para el cultivo de la caña de azúcar. 

Durante el Gobierno Somocista se realizo la conformación del FSLN, bajo el objetivo de 

derrocar a los Somoza del poder, allí participó la sociedad nicaragüense contra la 

Guardia Nacional controlada por Somoza. El departamento de Chinandega fue en ese 

tiempo el punto principal de dominio de los militantes revolucionarios, sobre todo en los 

primeros años de la organización popular, todo como una estrategia, que involucraba el 

lucro de la producción algodonera y azucarera, que eran los principales cultivos en el 

pacífico de Nicaragua, de igual manera el puerto principal de exportaciones era El Puerto 

Corinto del departamento de Chinandega.  

 

Todo esto permitió que una parte del sector obrero se ligara a las ideas revolucionarias 

y a la lucha contra la dictadura somocista, todos estos puntos mencionados 

principalmente por ser un departamento fronterizo Somoza mantuvo una gran presencia 

militar en la localidad teniendo un comando en  el municipio de Chichigalpa. Era difícil la 

toma de la ciudad Chinandegana a lo que conllevó atacar el comando de Chichigalpa 

teniendo como objetivo principal la emboscada. A como menciona Porra en su entrevista: 

 

 

Mientras Carlos Zamora y Carlos Brenes atacan Chichigalpa, Quxabel y yo 

ponemos la emboscada. Fue una emboscada difícil en las lomas pelonas 

entre Chichigalpa y Chinandega, por el sector de San Benito. A media 

noche y en la madrugada abrimos zanjas para enterrarnos y camuflarnos 

con ramas. En ese momento la Guardia tenía municiones y tanques, y entró 

con todo incluyendo la aviación, la Guardia tenía suficiente municiones y 

reservas, anduvieron dos aviones, uno de los grandotes que sólo tiraba con 

una ametralladora 50 y anduvo también  el T – 33, que tiraba rocket. 
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Todo esto fue un gran avance porque se realizaron 18 bajas a la Guardia y la 

neutralización de una tanqueta, donde cae en batalla José Mercedes Cubillo, pero es así 

que se realiza la toma de Chichigalpa. Teniendo como proceso tomar el Comando de 

Ingenio San Antonio y después el de Chichigalpa utilizando la tanqueta para sacarlos. 

Porra menciona que:  

 

“Con la toma del Ingenio nos sirvió mucho, porque agarramos todos los 

radios transmisores que tenían sus camionetas e inmediatamente eso nos 

permitió coordinar la comunicación, para evitar el problema del mando 

colectivo, ahí decidimos construir un Estado Mayor Militar, del que yo era el 

jefe, estaba también Domingo Martínez. Decidimos montarle una 

emboscada a la Guardia parecida a la de Chichigalpa pero del lado de 

Corinto, atacando unos puestos que tenía la Guardia Nacional sobre la 

carretera”. (Pág. 30) 

Todo esto trajo que los trabajadores del campo también se organizaran para la 

realización de huelga en 1964 para un aumento de salario por parte del ISA, durante este 

año existió una baja de producción sobre la caña de azúcar por la huelga, todo esto fue 

aumentando hasta llegar a 1974, a como menciona Gould:  

¨Los trabajadores del  campo se aporvecharon de un incidente particular, la 

baja en la producción, para lanzarse a la huelga por demandas mas 

amplias, como un aumento Salarial de 20%, un mejor sistema  de pesas y 

transporte desde las colonias (sus residencias) hasta el área del ingenio y 

a Chichigalpa, en enero de 1974 muchos trabajadores permanentes  del 

campo llenaron las filas de los huelguistas, unos tres mil cortadores y 

cargadores de caña y trabajadores de riego¨ (302) 

Todo este proceso trajo complicaciones y conflictos para el país por la oposición que 

tenía la familia Somoza en el poder político económico, los distintos partidos estaban en 

contra por su posición en el país por su represión y violación de los derechos humanos, 

todo esto sucedió para combatir al Frente Nacional de Liberación Sandinista desde 

diciembre de 1974 y septiembre de 1977.  
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Muchos campesinos apoyaron la causa porque se referían a una liberacion general, 

exisitian trabajadores y empleados que estaban a favor, pero todo esto dentro del ingenio 

se convirtió políticamente neutral. Después de la toma del palacio Nacional en 1978 se 

realiza una huelga nacional que afecto a la económia nacional, los propietarios del ISA 

no les convenía estar en contra del  gobierno somocista porque desde 1936 comenzaron 

los años mas rentables para el ISA, como menciona Gould: 

Se realizó un llamado para la huelga de carácter insurreccional, Radio 

Sandino transmitió por toda Nicaragua ¨La hora final ha  sonado que 

tiembién los déspotas, los asesinos, los matones y los somocistas. Ha 

llegado el momento de saldar viejas cuentas para el pueblo¨ . La huelga fue 

un éxito y las insurrecciones estallaron de inmediato en las ciudades 

occidentales de León, Chichigalpa y Chinandega. El 5 de junio los 

sandinistas atacaron a la Guardia en San Antonio y Chichigalpa. Una fuerza 

de 300 combatientes de Sirama, armados con fusiles M-16 y machetes se 

unieron al ataque. El 22 de junio, los campesinos, estudiantes y 

trabajadores expulsaron a la Guardia y liberaron Chichigalpa y el Ingenio 

San Antonio. (315)   

Durante el Gobierno Somocista Chichigalpa no tuvo tanto avances significativos mas que 

la construcción del parque central y adoquinamiento de sus alrededores y la calle 

principal de la entrada del municipio y la realización del mercado (nuevo) municipal que 

se encontraba ubicado adonde es la alcaldía actualmente que también la construyeron 

el alcalde que estaba en ese momento que eran los hermanos Terán que va de 1967 – 

1979. 

 

TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN SANDINISTA. 

Todo lo que duró esta lucha contra el somocismo tuvo como consecuencia para muchas 

familias chichigalpinas la muerte de 215 personas que eran originarias de este municipio, 

estos personajes son conmemorados cada año por su valentía y honor que presentaron 

para el pueblo , en la actualidad se encuentra un monumento en honor a los caídos que 

se encuentra en la antigua estación del ferrocarril en Chichigalpa.  
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Para el municipio fue una gran alegría este triunfo porque habían acabado con la 

desigualdad y la explotación del campesinado por parte de las grandes elites que existían 

en ese momento con este triunfo de la revolución Sandinista se realiza las juntas 

gubernativas, en el municipio de Chichigalpa se le llamaba la Junta de Reconstrucción 

municipal estando de representantes: Adolfo Galiano, Otto Martínez y el señor Gómez.  

Todo comienza después del triunfo de la Revolución Cubana desde ahí se forma un 

modelo de lucha y es así como florecen diversas fórmulas revolucionarias en 

Centroamérica y el Caribe, en la década de los 70 surgió el Frente Sandino y el Frente 

de Liberación Nacional y posteriormente se forma el Frente Sandinista de Liberación 

Nacional, fundado por Carlos Fonseca Amador, esto fue aprovechado por el 

debilitamiento que existía en el país en contra del somocismo.  

Fue hasta el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, que se hicieron realidad los 

cambios en el país, en educación, la formación intelectual (universidades) y el desarrollo 

cultural, respondiendo a los intereses de la mayoría de la sociedad nicaragüense.Este 

nuevo Estado fue cimentado sobre tres instituciones Básicas: Junta de Gobierno de 

Reconstrucción Nacional, Consejo de Estado y las nuevas fuerzas armadas. En el año 

de 1980 se realiza la Cruzada de Alfabetización donde 1500 obreros del Ingenio San 

Monumento en honor a los caídos durante la lucha somocista con el objetivo de Liberar al municipio de 
Chichigalpa. Fuente: Byron Merlo (2019) 
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Antonio aprendieron a leer, fortaleciendo al departamento de Chinandega, alfabetizando 

a 33,692 (Romero, 2011).  

Este gobierno intervino dentro del Ingenio San Antonio para mejorar el funcionamiento 

del trabajo y que no exisitiera una explotación hacia el campesinado que trabajaba en el 

corte de la caña de azúcar, llegando a un acuerdo de indemnización a los trabajadores 

como menciona Briceño (2019):  

¨con el triunfo de la Revolución el sandinismo intervino al Ingenio donde 

todos los trabajadores mas viejos le dieron un derecho como dueño 

entonces el trabajador reclamó el 25% como dueño, pero no se a cubierto 

en toda su totalidad y en la actualidad está pendiente la indemnización de 

algunos trabajadores, estimando un 70% ya cancelados con su dinero¨ 

Obras y conflictos durante el Neoliberalismo en Chichigalpa 

Posterior al arduo proceso de la revolución popular en Nicaragua durante la década de 

los años 80, se produjeron cambios radicales en la política nacional, aspectos como; la 

reducción del ejército sandinista, la desmovilización de la resistencia, el sometimiento de 

los mandos militares al poder civil y finalmente la integración de los excombatientes. 

Todo esto bajo la sombra de nuevas instancias políticas bajo el seudónimo de 

“neoliberalismo” término tomado del griego, neos=nuevo, orientando explícitamente al 

cambio de ideología política.  

En este contexto, Nicaragua inició a partir de 1990 un período marcado por una fragilidad 

institucional (gubernamental), caracterizada por la continuación del enfrentamiento de 

las dos grandes fuerzas, cuya actuación creó el escenario político de los últimos 40 años. 

Sin embargo, se destaca que pese a las causas centrales de la derrota sandinista, y la 

intervención de Estados Unidos, la entrega del gobierno se realizó por vías 

institucionales, hecho sin precedente en la historia del país, sobre todo tratándose del 

traspaso a una fuerza opositora. 

La transición, sucesivo a los comicios presidenciales de febrero del año 1990 estuvo 

marcada por acuerdos, la entrega de gobierno entre el FSLN y la fórmula de Violeta 

Barrios de Chamorro, se plasmaron en los llamados “Acuerdos de Transición”, la 
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estabilidad laboral de funcionarios públicos, la seguridad jurídica de las diferentes 

propiedades entregadas al pueblo, y el respeto a las estructuras sindicales.  

Se impulsaron las leyes 85 y 86, que legalizaban el usufructo de miles de propiedades 

en manos de familias beneficiadas por la Revolución. Sin embargo, en ese mismo 

paquete, una parte de la dirigencia sandinista se quedó con propiedades, empresas y 

medios de comunicación. Zibechi (2006) alude a esta situación, que marcó 

profundamente al FSLN: El primer gran escándalo posterior a la retirada del poder en 

1990. Para 1992, 30 grandes empresas eran propiedad del FSLN o de sus dirigentes.  

El gobierno derechista de Violeta Barrios de Chamorro se caracterizó por una política 

ambigua que no consiguió mantener a flote su gobierno. Fue un curso de seguidos 

enfrentamientos políticos, que emanó en un momento extremo, en la existencia de dos 

constituciones, ante la coyuntura que se dio por un paquete de reformas a la Carta 

Magna, que se impulsó desde 1993 y que se consumó en 1995.  

García Laguardia (2001) subraya cómo:  

En el propio programa de gobierno de la coalición que apoyó a Chamorro estaba la 

reforma total, cuyo primer intento se dio, sin éxito, en 1991. Sin embargo, una fuerte 

coalición dentro de la Asamblea inicia a partir de la segunda mitad de 1993, la reforma 

parcial, involucrada en un conflicto generalizado a todos los poderes del Estado. En una 

primera instancia, se reformó la Constitución suprimiendo el requisito de que la iniciativa 

de reforma parcial debería ser conocida en dos legislaturas, decisión de dudosa legalidad 

y, firmemente decidida, la Asamblea aprueba en noviembre de 1993, en primer debate 

el texto, y en un segundo debate, en febrero de 1995, la reforma definitiva (p. 153). 

El Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro pierde algo de popularidad por quitar el 

Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua, afectando en parte la parte de modernización y 

desarrollo de comunicación con las demás ciudades, para Chichigalpa el ferrocarril era 

una vía de esperanza, este fue un factor importante para la urbanización de la misma y 

para su modernización ya que el Ingenio San Antonio tenía su propio Ferrocarril donde 

facilitaba su comercio hacia el Puerto de Corinto. A como lo expresa Briceño (2019):  
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¨El Ferrocarril afectó bastante a la población ya que no habían medios de 

transporte en ese momento que movilizara a la población a otras 

localidades, también fue difícil para el Ingenio movilizar parte de su 

producción ya que no contaba con medios de transportes actualizados mas 

que su propio ferrocarril donde se encuentra una parte pequeña dentro de 

la empresa Ron Flor de Caña, después ya el ingenio compró su propia línea 

de camiones para la exportación de su producto, se mejoraron carreteras y 

se organizó mejor los medios de transporte¨ 

En 1990 se da un levantamiento de descontento social por parte de los ex cañeros del 

Ingenio San Antonio, esta lucha es por el 25% de indemnización a trabajadores que 

laboraron años en la localidad, todo esto sucedió porque en 1992 y 1993, el Gobierno 

privatizó a los cuatros Ingenios azucareros (Javier Guerra Baez, Monterrosa, San 

Antonio y Benjamín Zeledón) dando un 25% de estas privatizaciones. Como lo menciona 

Briceño (2019): 

¨Una de cuatro luchas mas fuertes que se dieron en la localida fue en 1990 

con la lucha del 25% de los excañeros, habían pasado años de que el 

ingenio no había dado respuesta ante todo esto que fue establecido durante 

el triunfo de la revolución sandinista, de tal manera que estos pobladores 

se movilizaron a pie desde Chichigalpa hasta la Asamblea localizada en 

Managua estableciendo una ley mas fuerte donde es de carácter obligatorio 

darle el 25% a los ex cañeros¨ 

El Ingenio San Antonio da respuesta ante la problemática y paga a 2000 personajes la 

demanda quedando un faltante que en la actualidad todavía se mantiene.  

ARNOLDO ALEMÁN. 

Arnoldo Alemán, fue el principal dirigente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) 

desde 1991, este líder liberal alcanzó la alcaldía en las elecciones municipales de 1993, 

y desde ese momento comenzó su ascenso político. El gobierno de Alemán, 

caracterizado por las rancias técnicas de la política que conoce la historia nacional, a 
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veces comparada la política de la dictadura de Somoza, con la única salvedad de que el 

poder militar no fue usado como elemento represivo contra la oposición. 

En 1997 se da una lucha de trabajadores en contra del Ingenio San Antonio por aquellos 

que fueron sumamente afectados por la Creatinina, esta es una enfermedad que afecta 

los riñones de la persona, comienza con los insecticidas que tira el Ingenio San Antonio 

a las plantaciones de la caña de azúcar de tal manera que afectó mucho a las personas 

por los químicos contaminantes. A como menciona Palacios (2019): 

¨El Ingenio San Antonio siempre ha utilizado insecticidas para proteger los 

cultivos, siendo la caña de azúcar el principal cultivo de este ingenio, estas 

sustancias que son beneficiosas para la planeación traen consecuencias 

para los trabajadores ya que se menciona que el agua del ingenio están 

contaminadas por estas sustancias y que es por eso la enfermedad que se 

ha desarrollado en la localidad¨ 

En esta lucha se tomó la entrada del municipio de Chichigalpa durante 6 meses para una 

indemnización para aquellas personas afectadas, ya que las personas que presentan 

este tipo de enfermedad ya no pueden trabajar dentro del ingenio San Antonio. En la 

actualidad no se ha llegado a un acuerdo específico solamente el compromiso del 

Gobierno como garante para llegar a un acuerdo entre el Ingenio San Antonio y los 

trabajadores.  

Durante este periodo de presidencia de Arnoldo Alemán se da en 1998 el azote del 

huracán Mitch en toda Centroamerica causando una variedad de daños materiales y 

humanos en Nicaragua, lo que perjudica que el 30 de Octubre del mismo año se 

provocara un deslave del Volcán Casita, en Chinandega, el huracán Mitch fue el que mas 

afectó Chichigalpa con inundaciones en la mayoría de barrios, en el cual se buscó una 

estrategia para salvaguardar las vidas de la población, en ese momento estaba de 

alcalde Eligio Palacios, como respuesta a esta se buscaron organizaciones para apoyo 

de la localidad realizando 27 viviendas para familias damnificadas ubicadas en la parte 

norte del reparto Marvin Salazar. Desde estas nuevas comunidades se funda el Villa 

Dolores.  
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Durante el deslave del Casita afectó a dos comunidades que pertenecían al municipio de 

Chichigalpa que dividia el territorio con Posoltega, como lo describe el momento Briceño 

(2019):  

“El deslave afectó dos comunidades que pertenecían al municipio estas 

eran Rolando Rodríguez y Bersalle Arriba que le llamaban, el Gobierno  de 

Alemán no creía del deslave, porque hubo tiempo de salvar la gente ya que 

decía que no era posible que hubiera el deslave hasta que sucedió lo 

ocurrido y mandó los medios de comunicación ya se puso ayudar, la ayuda 

que realizó fue en movilizar a la población afectada a un reparto nuevo 

donde compró este terreno conocido como el tanque”. 

Bajo la administración Arnoldo Alemán mas que todo en el municipio fue la construcción 

de nuevas escuelas públicas en la parte rural y también dispensarios de salud esto trajo 

mas movimiento a la población ya que no existían centros de salud cercanos, mas que 

las cosas naturales que se conocían rutinariamente.  

ENRIQUE BOLAÑOS.  

Enrique Bolaños, se ubica en el tercer ciclo de los gobernantes de la derecha que dominó 

en suelo nicaragüense, ejerció una política bajo la aplicación de políticas neoliberales 

con respecto a Estados Unidos. Empresario dirigente de tradición somocista, Bolaños en 

realidad fue el más beligerante político opuesto a la revolución de los 80, que resalta por 

sus características personales. El eje central del gobierno que desarrolló Bolaños en 

2001, existió ligado al seco, y sin embargo muy efectivo discurso del peligro que 

representaba para Nicaragua el regreso del Frente popular revolucionario (FSLN). 

Bajo esta dinámica, Bolaños establece un conjunto de promesas a su antecesor en la 

lógica de insertar al país en el proceso globalizador para acceder al desarrollo económico 

y resolver los graves problemas sociales. Así lo expresa Rocha (2001): Ganó con el 

descarado apoyo del embajador estadounidense Oliver Garza, (57) quien llegó al 

extremo de acompañar a Bolaños en una gira para distribuir ayuda a los campesinos 

damnificados por la sequía… (p. 16). 
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 Enrique Bolaños gana las elecciones de 2001 con el 56.3% (Daniel Ortega obtuvo el 

42.3%). Toma posesión de la presidencia el 10 de enero de 2002. Su mandato se 

caracterizará por la profundización de las políticas neoliberales en medio de una fuerte 

crisis económica en Nicaragua, por un amplio beneficio hacia el sector empresarial y por 

ínfimas políticas de corte social. 

Obras y proyectos en Chichigalpa durante el Frente Sandinista de Liberación 

Nacional 2007 – actualidad 

Estando de nuevo el FSLN en el Gobierno se vinieron a realizar distintos cambios que 

favorecieron a la población nicaragüense, se desprivatizó la educación con el objetivo de 

desaparecer el analfabetismo en el país, es así que en Chichigalpa se dan movimientos 

de cambios en la parte educativa ya sea para niños y adultos. Avance que se realizo 

durante el alcalde Wilfredo Rostrán  

El 25 de mayo del 2006 iniciaron la campaña de alfabetización en 12 lugares con 161 

iletrados y con el apoyo incondicional de un grupo de docentes que participó en la gesta 

educativa de 1980. Todo esto ayudó a que Chichigalpa se declarara libre de 

analfabetismo, este anuncio lo hizo Milena Núñez Téllez viceministra de educación, esta 

campaña de alfabetización es denominada ¨De Martí a Fidel¨, que impulsa el ministro de 

educación con apoyo de varios gobiernos locales.( Nuevo diario, 28 de diciembre del 

2008) 

También otro factor importante durante este gobierno fue dar las indemnizaciones que 

en 1997 habían prometido a 4 mil 94 ex trabajadores de los 4 Ingenios que existen en 

Nicaragua en darle 3000 dólares a cada uno de ellos, pero anteriormente no les habían 

dado respuesta de tal manera realizaron una protesta que se llevó a cabo en el empalme 

de Chichigalpa.  

Se realizó una protesta que duró 29 horas en el empalme de Chichigalpa afectando el 

tráfico internacional proveniente de la frontera de El Guasaule, así como el transporte 

rumbo al puerto de Corinto, estos manifestantes eran de los 4 mil 94 extrabajadores de 

los ingenios, San Antonio, Benjamín Zeledón y Monte Rosa, que reclaman ocho millones 
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de dólares por la privatización de esas empresas durante los años 90. (Nuevo Diario 

2012, p. 2) 

El Gobierno de Arnoldo Alemán según los excañeros, se comprometió en 1997 a pagarle 

3000 dólares a cada uno de los 4 mil 94 beneficiados, hasta la fecha han recibido solo 

515 dólares cada uno. Se llegó a un acuerdo de recibir un abono de 600 dólares. 

Durante este periodo Neoliberal se culmina la adoquinacion del casco urbano del 

municipio de Chichigalpa, se realizaron proyectos llamado el babanil donde se 

construyeron casas que son parte de lo que hoy son las Palmeras  

Este gobierno tiene 15 programas entre ellos: las calles para el pueblo, casas solidarias 

estas dos son las que han brindado mayor financiamiento para sus mejoras, se han 

mejorado caminos y calles en la parte rural y urbana, en el aspecto de las casas solidarias 

se realiza lo que es el programa de ¨Birmark Martínez¨ donde la población debe de reunir 

ciertos requisitos para obtener una casa donde la van a ir pagando con pequeñas cuotas 

conforme a sus pagos laborales.  

El parque familiar que se está construyendo actualmente en el municipio es una de las 

grandes obras que el gobierno sandinista está realizando en la localidad, el parque 

central se ha mejorado. Desde el 2006 estando en el poder el presidente de la República 

Daniel Ortega ha apoyado las expresiones culturales de cada municipio de igual manera 

el deporte para que la juventud se disponga a participar en estas actividades recreativas 

que realizan las distintas alcaldías como lo es en el municipio de Chichigalpa.  

En la actualidad Chichigalpa es un municipio independiente a su cabecera departamental 

teniendo en cuenta que en la parte de Salud cuenta con Hospital y puesto de salud en 

todos las comunidades lejanas de la parte urbana, en la economía se prioriza la 

agricultura donde ahora no solo la caña de azúcar es el principal factor, ya que hay 

siembra de arroz, soya y maní los trabajos informales como son los puestos propios en 

el mercado etc.  

En los años del 2018 – 2019 la alcaldía ha realizado ciertos proyectos que han 

beneficiado a la población chichigalpina, dentro de estos están: La realización de 100 

letrinas en el área rural, 20 rampas para discapacitados en distintos lugares públicos que 
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son visitados constantemente por la población como iglesia, parque, alcaldía, centro de 

salud etc. también se cambiaron los juegos metalicos que se ubicaban en el parque 

Rubén Darío por juegos modernos de plástico y metal, este lugar es visitado por los 

pobladores por la tarde donde los niños se divierten constantemente.  

Se han realizado reparaciones de calles, donde los caminos ya estaban totalmente 

deteriorados, estos se localizan en las comunidades del Pellizco, Cosmapa y las Nubes, 

actualmente en el Marvin Salazar se están haciendo encunetados y reparación de calles, 

ya que la parte urbana esta todo adoquinado y la demanda de la población es en la parte 

rural con el objetivo de mejorar su comunidad. En la actualidad se realizaran dos 

proyectos donde los menciona Briceño (2019):  

¨A comienzo de año del 2019 se realizó la construcción de una nueva 

oficina de la Policía Nacional, la cual se va a inagurar el día viernes 20 de 

Septiembre del 2019, también se entragará los 192 lotes de tierra a la 

población chichigalpina, este proyecto lleva por nombre Bismark Martínez, 

estos lotes se encuentran en la parte Oeste del Nuevo Amanecer, todavía 

se desconoce la fecha de entrega pero la comunidad llevará por nombre 

Héroes del 26 de Mayo¨ 

Este nombre lo lleva por los caídos durante la liberación de Chichigalpa en 1979, para la 

entrega de estos lotes la población debía cumplir ciertos requisitos siendo uno de estos 

tener 3 años de habitar en la localidad, a como se ha demostrado el municipio sigue 

creciendo económicamente y urbanísticamente ya que se está realizando el nuevo 

parque familiar dentro de la localidad.  

La alcaldía prepara ciertas actividades para celebrar el 125 Aniversario de haber sido 

elevado a Ciudad estas actividades se realizarán el 25 de Septiembre del 2019, las 

actividades serán: Batallas de tambores al Son de las cajas por Bandas Rítmicas de los 

colegios locales, Feria y Lanzamiento del Festival del Maiz, Zumbatón, Elección de Reina 

Infantil, Reina y Princesa Juvenil, presentación Gala infantil del Ballet Chichihualtepec, 

Desfiles de bandas rítmicas, todo esto lo realiza la Alcadía municipal e Intur municipal 

con apoyo de la población chichigalpina.   
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CAPÍTULO III. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DEL MUNICIPIO DE 

CHICHIGALPA 
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Primeros cultivos en Nicaragua desde el siglo XIX 

En la segunda mitad del siglo XX apareció un nuevo cultivo de exportación que fue el 

café esto trajo que se mejoraran las infraestructuras de transportes y comunicación del 

pacífico. Impulsó cambios en la estructura de la propiedad y del trabajo. Es así que el 

cultivo del café para la exportación inició la inserción en el mercado mundial, es así que 

dichas medidas permitieron el progreso y ver la carta a la mesa para los empresarios de 

potenciar la agroexportación. Dentro de las mejoras que se realizaron están: ferrocarriles, 

caminos, telégrafos, cables submarinos, puertos etc.  

Este cultivo repercutió en la urbanización, en las migraciones internas, mejoras de los 

transportes y en un considerable cambio de costumbres de la sociedad en general, 

existieron diferencias sociales entre ricos y pobres. Hubo un gran cambio para Nicaragua 

sobre todo la región del pacífico porque se dinamizó la economía hacia el exterior y trajo 

cambios a la sociedad nicaragüense. Por otro lado, la Crisis mundial de 1930 afectó la 

región Centroamérica y es conocida como la época del estancamiento económico, pues 

hubo un descenso en los precios del café y una reducción en la demanda del mismo, 

para Nicaragua las exportaciones del café cayeron en el año de 1932.  

El crecimiento económico en Nicaragua se aceleró de 1944 – 1979, la aparición de 

nuevos rubros de exportación que son: algodón, azúcar y la ganadería. La aparición del 

algodón correspondió a las demandas de industrias textiles en el extranjero, siendo esta 

la situación, el precio de este cultivo aumentó considerablemente y promovió la 

aceleración del desarrollo capitalista en las zonas rurales. Por los años de 1944 este 

rubro comienza a sembrarse en Chichigalpa, bajo fines industriales que seguido llevó a 

la exportación, producto cultivado que ocupó las mejores tierras del municipio, ya en 

1950 y 1956 se da el “boom” algodonero en Nicaragua llegando el municipio a sembrar 

4,125 de manzanas de tierras.  

En 1952 fue aumentando el área de su cultivo en el país, siendo que el 80% de la  tierra 

cultivada en la región del pacífico fue dedicada a la producción de algodón, esto trajo 

consecuencias como la tala masiva de toda la planicie costera entre Managua y 

Chinandega para crear grandes plantaciones, también el desplazamiento de granos 

básicos de tierras fértiles para reubicarlos en tierras no explotadas del este y del norte 
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(Nueva Guinea, Río San Juan y Nueva Segovia), el precio del algodón se duplicó de tal 

manera que motivó a que muchos empresarios nicaragüenses invirtieran en su cultivo, 

de tal forma que en 1954 ocupaba el segundo lugar en las exportaciones.  

Una de las principales causas del porque se deja de sembrar el algodón en Nicaragua 

es porque se pasó de 6 aplicaciones que se realizaban para el control de plagas a 24 

aplicaciones, en todos sus ciclos, todo por el uso indiscriminado del control químico, 

dirigidos fundamentalmente al bellotero y el picudo, puesto, que estas plagas atacan las 

partes útiles del algodón y el rendimiento bajó drásticamente hasta 8 quintales por 

manzana, así el cultivo se volvió poco rentable, con el alto costo de producción y la 

siembra cayó en Chichigalpa en el ciclo de 1992 – 1993, con tan solo 375 manzanas.  

Inicio de la producción azucarera en el municipio de Chichigalpa.   

El cultivo de la caña de azúcar entró de la mano de los españoles en Centroamérica en 

el siglo XVI, pero a partir de la revolución cubana al quedar España excluido del comercio 

con los Estados Unidos, la región centroamericana tomó el relevo, y Nicaragua se dedicó 

a este cultivo pasando de 32,000 manzanas en 1963 a las 55,000 manzanas de tierras 

en 1976, este cultivo quedó en manos de los grandes productores que eran a la vez  

propietarios de ingenios, en esos años fueron siete ingenios los emprendedores en el 

rango industrial, pero los que destacaron fueron los ingenios de Chinandega, Ingenio 

San Antonio e Ingenio Monte Rosa.  

Estos ingenios ubicados en la región del pacífico aprovecharon de manera concisa el 

buen clima y los espaciosos terrenos, superando los años de crisis algodonera, 

extendiéndose las tierras cañeras en las tierras antes ocupadas por el algodón, el azúcar 

nunca fue un rubro de exportación importante, de hecho la mayor parte de la producción 

se quedaba en el  país para consumo interno, además se orientaba a la elaboración de 

aguardiente. De tal carácter nació el crecimiento económico acelerado en Nicaragua, 

emprendido a partir de los años cincuenta.  

Todos los cuadros que acontinuación se presentaran en el desarrollo del capitulo III esta 

basado en la producción de la caña de azúcar según cada zafra durante el año de 1898 

– 2015, se podrá observar el aumento constante que ha tenido según las actualizaciones 
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de sus maquinas, las bajas de producción son afectadas por las luchas internas del País 

como lo fueron las Guerras civiles y la lucha somocista que afecto a la población 

chichigalpina.  

Cuadro 1 

Nicaragua: evolución en la segunda mitad del periodo 1961 – 63 a 1976 – 78 

Cuadro 1: las primeras producciones de la caña de azúcar en el pacífico de 

Nicaragua 

 Ha cultivadas Tm producidos  Valor Exp 

(millones $) 

% de incremento 1961 – 63 a 

1976 – 1978  

 1961 – 

63 

1976 – 

78 

1961 - 63 1976 - 78 1961 – 

63 

1976 – 

78 

Ha Tm Export 

Cultivos de 

exportación  

182,713 314,322 1,453,411 3,022,288   72 108  

Café  84,667 88,942 26,400 58,957 16.8 172.6 5 123 929 

Algodón  73,213 184,567 157,833 377,126 29.8 140.7 152 139 372 

Caña de 

azúcar  

24,833 40,813 1,269,178 2,586,204 4.4 33.4 64 104 653 

Carne   30,386 77,411 6.2 47.6  155 671 

Oro    212 63 7.5 4.4  -70 -40 

Total, x     88.5 608.2   588 

Granos 

básicos  

240,600 322,070 223,411 335,150   31 50  

Maíz  166,300 222,133 144,159 212,187   34 47  

Frijoles  49,135 65,217 38,550 50,267   33 30  

Arroz 22,600 24,557 40,702 72,697   9 79  

Población    1,644 2,659    62  

        40  

Fuente: Oviedo  2015 

Se puede observar ese aumento económico del país con las nuevas y abundantes 

exportaciones ante las demandas urgentes internacionales, esto trajo nuevas 

explotaciones agrarias, el llevar a la par las nuevas tecnologías fue favorecedor a la 

causa, además una cómoda satisfacción en cuanto a la cobertura alimentaria, pérdida 

por el proceso de ampliación de los cultivos de exportaciones, es desde entonces que 

los ingenios azucareros cobran importante en el desarrollo mercantil del país, el Ingenio 
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San Antonio principalmente, situado en el municipio de Chichigalpa departamento de 

Chinandega.  

Esto trajo la promoción del desarrollo económico, se crearon y fortalecieron varios 

departamentos e instituciones como lo son: Ministerio de Economía, Departamento de 

Carreteras, Instituto de Fomento Nacional, Instituto de Vivienda etc. en la década de 

1950 se rompió el monopolio del Estado al fundarse los primeros bancos privados cuyo 

capital era nicaragüense, como el Banco de América ligado al sector ganadero, al 

comercio y al azúcar (Ingenio San Antonio) sustentado por familias conservadoras de 

Granada, como los Pellas, Chamorro y los Bernard. Un rasgo histórico que es valioso 

mencionar, es que a finales del siglo XVI, la producción de azúcar en Nicaragua era 

precaria y los rústicos trapiches apenas producían pequeñas cantidades de azúcar para 

el consumo local de la clase alta. En la producción de azúcar se ocupaban mulas para 

hacer girar los cilindros del trapiche y también se utilizaban carretas de bueyes para 

transportar la caña del plantío al trapiche (Nuevo Diario 2010) 

Para resolver esta problemática de escasez de la caña de azúcar en toda Nicaragua, en 

1890 cuando el ferrocarril del Pacífico nicaragüense había unido Corinto con Granada, 

se funda The Nicaragua Sugar Estates Limited en Londres, con el propósito de resolver 

esta escasez nacional y amenazando el consumo internacional. La historia revela que el 

aporte de parte de  tal institución empresarial (transnacional) dio un hito en la causa 

económica nacional. Siguió como fuente de trabajo sustentable para miles de familias 

nicaragüenses, áspero cambio cualitativo en la producción del azúcar, puesto que los 

rústicos trapiches movidos por mulas pasaron a ser sustituidos por modernas y 

gigantescas maquinarias.  

Por medio de los nuevos avances en el transporte nacional la producción azucarera de 

Nicaragua, ha demostrado un crecimiento palpable año tras año, cuestiones que han la 

mejorado en su calidad, la observación de sus cultivos que propicia el aprovecharlos al 

máximo, todo con el factor común de ir de la mano con la implementación de la tecnología 

industrial. Como se puede observar en el  
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Cuadro 2: Producción de caña de azúcar en el Ingenio San Antonio por cada zafra. 

Inicio de Zafra  T de caña 
molida 

Q de azúcar 
producida  

LB/T  Fin de zafra  

26 de dic, de 
1898 

28,267 49,722 174.4 28 de junio de 
1899 

26 de dic, de 
1899 

34,702 53,966 152.6 6 de mayo de 
1990 

26 de dic, de 
1990 

41,607 71,541 167.0 22 de mayo de 
1901 

30 de dic, 
1901 

46,802 72,220 154.4 21 de junio de 
1902 

5 de enero de 
1903 

42, 261 66,973 158.2 13 de junio de 
1903 

3 de dic, de 
1903 

40,527 65,237 161.6 Mayo de 1904 

5 de dic, de 
1904 

44,675 67,966 152.3 24 de abril de 
1905 

4 de dic, de 
1905 

47,598 68,611 144.0 1 de mayo de 
1906 

5 de dic, de 
1906 

40,891 64,467 159.0 17 de abril de 
1907 

13 de enero 
de 1908 

41,685 73,952 179.3 25 de abril de 
1908 

15 de enero 
de 1912 

48,194 88,126 182.8 14 de junio de 
1912 

19 de dic, de 
1912 

54,946 92,964 169.1 20 de junio de 
1913 

                                             Fuente: Oviedo 2015 – 82 

Sobre el cuadro estadístico que contiene el inicio y el final de la temporada de zafra, 

quintales de producción y rendimiento de libras por tonelada de caña de azúcar, lo 

contenido es el periodo de 1898 a 1913. La rentabilidad es visible, el beneficio de la 

tecnología ha proyectado en gran parte la producción azucarera, siendo de esta manera 

el procesamiento y producción del azúcar se elevó.  
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Cuadro 3: producción de la caña de azúcar por cada año según la zafra  

Año Producción de 
azúcar en q  

Año Producción de 
azúcar en q 

1916/17 58,674 1927/28 226,244 

1917/18 115,221 1928/29 135,859 

1918/19 109,558 1929/30 207,728 

1919/20 159,933 1930/31 132,749 

1920/21 196,904 1931/32 126,511 

1921/22 191,522 1932/33 87,069 

1922/23 196,672 1933/34 92,402 

1923/24 185,377 1934/35 108,826 

1924/25 265,918 1935/36 97,983 

1925/26 255,372 1936/37 135,383 

1926/7 166,767   

                                          Fuente: Oviedo 2015 – 87 

 

Entre los años de 1912 y 1926 los mecanismos de control sobre los trabajadores del 

ingenio ya funcionaban bajo estándares de alto nivel, estos estaban respaldados por el 

poder militar del Estado. La justificación de la compra de nuevas maquinarias queda 

plenamente demostrada con el aumento de la producción azucarera, pues la producción 

se elevó casi 266,000 quintales.  

La población continuo trabajando por la necesidad que se vivía en el momento aunque 

estuviera en contra de sus ideales de libertad e igual de los derechos humanos.  

 

Cuadro 4: Donde se demuestra la economía Nacional, teniendo como objetivo principal la 

caña de azúcar  

 

Orden Rubro Mzs 

Chinandega 

% Mzs 

León 

% Total, 

Mzs 

1 C. de 
azúcar 

62,7764 44.0 2,400 2.6 65,174 

2 Maíz 20,800 14.6 25,056 26.7 45,856 

3 Maní 24,667 17.3 19, 805 21.1 44,472 
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4 Frijoles 4,885 3.4 13, 818 14.7 18,703 

5 Ajonjolí 5,180 3.6 8,880 9.5 14,060 

6 Sorgo 7,720 5.4 5,932 6.3 13,652 

7 Arroz 4,950 3.5 4,071 4.3 9,021 

8 S. millón 4,280 3.00 2,041 2.2 6,321 

9 S. blanco 0,00 0.00 5,984 6.4 5,984 

10 Soya 2,500 1.8 2,162 2.3 4,662 

11 Yuca 200 0.1 3,079 3.3 3,279 

12 Banano 1,679 1.2 ------- 0.0 1,679 

13 Plátano 830 0.6 404 0.4 1,234 

14 Café 1,416 1.0 ----- 0.0 1,416 

15 Sandía 675 0.5 ------- 0.0 675 

16 Hortalizas 170 0.1 82 0.1 252 

17 Frutas 104 0.1 ------- 0.0 104 

18 Total 142,830  93, 714  236, 544 

                                             Fuente: Romero (2011) 

 

Esta tabla permite evidenciar que la caña de azúcar es el principal producto en la región 

particularmente en el departamento de Chinandega, está región posee la mayor 

superficie cultivada con caña de azúcar a nivel nacional, teniendo una concentración en 

el municipio de El Viejo (ingenio Monterrosa) y Chichigalpa (ingenio San Antonio). La 

caña de azúcar genero otros derivados como es la destilación de alcohol, la fabricación 

de rones y energía, por ende ella provocó el surgimiento de la empresa Compañía 

Licorera Nicaragüense S.A fabricante del famoso Ron Flor de Caña. Esta empresa 

produjo desde 1890 a través del Ingenio San Antonio al ser demando se funda la 

Compañía Licorera de Nicaragua en 1937 teniendo su primera exportación en 1959 hacia 

Venezuela y Costa Rica.      
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Cuadro 5: Producción azucarera del Ingenio San Antonio de los años 50  

Años  Quintales de azúcar  

1953/54 588,309 

1954/55 655,554 

1955/56 553,542 

1956/57 719,066 

1957/58 914,148 

1958/59 1,006,16 

1959/60 936,567 

Fuente: Oviedo 2015 

 

Queda claro que a inicios de los años 50 mejoró la producción azucarera, anteriormente 

el rubro predominante en Nicaragua era el café y luego el algodón. Esta producción 

Entrada de la Licorería Ron Flor de Caña en el Municipio de Chichigalpa                                            

Fuente: Byron Merlo 01 – 09 - 19 
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azucarera de los 50 con las mejoras de fábricas, el cultivo de nuevas áreas, el incremento 

del riego, construcciones de nuevas presas dieron como resultado el aumento de la 

producción, cada año se tenía un nuevo récord exceptuando en 1956 en que fallece 

Anastasio Somoza Garcia ocasionando que parte de la producción se viera afectada, 

como se refleja en el cuadro. En los años 60 la producción azucarera creció 

considerablemente, tanto que en 1969 y 1970 el tonelaje de azúcar fue el más grande 

en la historia de este rubro, la producción azucarera nunca fue capaz de duplicarse como 

en los años 50, así se observa en el cuadro.  

 

Cuadro 6: Producción azucarera del Ingenio San Antonio en la década de los 60. 

 

Zafras  Toneladas de caña 

molida  

Quintales de azúcar 

total  

Libras de azúcar 

por toneladas de 

caña  

67/68 834,311 1,473,613 174.14 

68/69 912,551 1,630,849 176.39 

69/70 998,117 1,693,919 167.79 

    

                                              Fuente: Oviedo 2015  

La falta de documentación con respecto a este periodo de producción de azúcar es 

evidente, a pesar de ello, se deduce que la mala racha de la agroexportación se debió al 

esfuerzo vano en persistir con los métodos tradicionales para la cosecha, la diminuta 

mano de obra industrial especializada, la puerta cerrada para el libre financiamiento. 

Esos elementos diversos flagelaron el comportamiento económico del país en el área de 

cultivos. Según el Banco Central de Nicaragua (BCN) en datos generales, productos 

como el maíz y el frijol, tuvieron que esperar que pasaran más de seis décadas para 

proyectarse un crecimiento del 30% en cuanto al rendimiento de la producción de grano 

básico. La cosecha de caña de azúcar también fue testigo de la recesión económica 

padecida por Nicaragua en esa época, de allí las cifras lamentables de la gráfica.  

La economía nicaragüense en la década de los sesenta mostró un crecimiento 

promedio real de 7.6 por ciento, incrementándose el PIB percápita a una tasa 

anual de 4.2 por ciento. En este período, la economía nacional y latinoamericana 

se caracterizaron por el desarrollo de la industria y la diversificación de nuevas 
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líneas de exportación.El notable aumento de la producción industrial fue 

sostenido por el modelo de crecimiento basado en la sustitución de las 

importaciones. (datos: 50 años de Estadísticas Macroeconómicas 1960 – 2009, 

pág. 34) 

 

Cuadro 7: Producción azucarera del Ingenio San Antonio en la década de los 70 

con nuevos medios de producción y técnicas de trabajo. 

Zafras  Toneladas de caña 

molida  

Quintales de 

azúcar total  

Libras de azúcar 

por tonelada de 

caña    

70/71 1,097,039 2,167,228 194.89 

71/72 1,009,446 2,136,873 211.69 

72/73 1,067,651 2,059,094 192.86 

73/74 1,085,450 2,176,194 197.79 

74/75 1,180,581 2,524,580 210.15 

75/76 1,401,430 2,866,253 200.79 

76/77 1,443,095 2,765,288 188.39 

77/78 1,483,625 2,557,934 169.88 

78/79 1,345,277 2,535,267  185.28 

Fuente: Oviedo 2015 

En la década de los 70 la producción azucarera siguió viento en popa, acompañada de 

las mejoras en las maquinarias industriales, la incorporación de nuevas y más 

especializadas técnicas agrícolas, nuevas siembras de caña, el anexo de terrenos para 

siembra, es pues notable al ver que la producción siempre estuvo por encima de los 2 

millones de quintales. 
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Cuadro 8: Producción azucarera del Ingenio San Antonio en la década de los 80 

Zafras Toneladas de caña 

molida  

Quintales de azúcar 

total  

Libras de azúcar 

por tonelada de 

caña  

80/81 1,369,986 2,526,915  

81/82 1,430,281 2,700,576  

82/83 1,339,990 2,552,747  

83/84 1,447,142 2,640,007  

84/85 1,069,631 1,958,724  

85/86 1,213,078 2,136,462  

86/87 947,289 1,538,570  

87/88 849,157 1,186,743  

88/89 713,237 1,159,187 159.67 

89/90 1,007,095 1,760,524 169.72 

Fuente: Oviedo 2015 

 

Se puede evidenciar que la producción azucarera decrece, en mayor grado se debió a 

conflictos políticos que agónicamente padeció el país, resaltando el asesinato de Pedro 

Joaquín Chamorro Cardenal, ocurrido el 10 de enero de 1978 dio inicio a una agitación 

política en todo el país, trastocando todas las esferas productivas, sociales, económicas 

y culturales. Con respecto a la decaída productiva de final de la década, se arguye que 

se debió a los momentos finales de la revolución popular y por ende a los momentos 

previos del cambio de gobierno. Estos factores ocasionaron zozobra en el mercado 

interno y externo. Fue la lucha constante de los empresarios y man factura de ánimo 

fuerte lo que al mantenimiento de la industria de azúcar. 
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Cuadro 9: Producción azucarera en el Ingenio San Antonio durante la década de los 90  

Zafras Toneladas de caña 

molida 

Quintales de azúcar 

total  

Libras de azúcar 

por tonelada de 

caña  

90/91 1,146,486 1,831,900 155.27 

91/92 1,143,387 1,788,404 152.61 

92/93 1,103,239 1,764,865 157.75 

93/94 1,188,542 2,050,008 171.86 

94/95 1,398,681 2,676,308 190.59 

95/96 1,557,164 2,923,360 185.90 

96/97 1,843,148 3,591,941 191.49 

97/98 2,157,500 4,181,258 191.11 

98/99 1,874,411 3,739,514 196.53 

99/00 1,957,656 4,358,149 220.21 

Fuente: Oviedo 2015 

Se demuestra un incremento sostenido en la producción azucarera del Ingenio San 

Antonio. Aunque la producción de las zafras de 1990 – 1993 está por debajo de los 2 

millones de quintales, es claro que depende tanto de la demanda nacional e 

internacional. No obstante, es señalable que la proyección industrial, es decir, el 

“progreso” circula encabezado por esta empresa azucarera. Las prácticas modernas de 

agricultura han colaborado eficazmente a las producciones actuales, la tecnología láser 

y GPS por ejemplo, son dos herramientas que facilitan el aprovechamiento de los suelos, 

la reducción del gasto de agua, la obtención de energía autosustentable, reciclaje de 

nutrientes, también el ahorro del uso de fertilizantes, entre otras ventajas. Fue la década 

de los años 90 la pionera en implementar el monitoreo de plagas ( control biológico).  
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Cuadro 10: Producción azucarera del Ingenio San Antonio en el  siglo XXI.  

Zafra Toneladas de Caña 

molida 

Quintales de 

azúcar total 

Libras de azúcar 

por tonelada de 

caña 

2000 – 2001 2,021, 864 4,637,412 226.42 

2001 – 2002 2,121,458 4,646,963 216.36 

2002 – 2003 1,935,634 4,191,071 214.34 

2003 – 2004 2,374,974 5,363,080 224.52 

2004 – 2005 2,359,140 5,026,741 219.41 

2005 – 2006 2,231,026 4,818,985 218.90  

2006 – 2007 2,607,728 5,687,586 216.77 

2007 – 2008 2,322,394 4,977,355 214.32 

2008 – 2009 2,349,097 5,374,028 228.77 

2009 – 2010 2,827,844 5,760,950 203.00 

Fuente: Oviedo 2015 

  

Se puede observar que la producción azucarera varía, pero siempre mantiene una 

producción estable para el país y para el exterior. En el municipio de Chichigalpa existen 

actividades económicas fuera del ingenio San Antonio, puesto que la zafra simplemente 

cubre la mitad del año. Estas tablas permite analizar toda esa producción que ha venido 

teniendo con el pasar de los años, que ha sido afectada durante los procesos históricos 

que ha vivido el país pero el Ingenio San Antonio fue en muchos años el motor económico 

de la localidad porque la mayoría de la población trabaja durante la temporada de zafra, 

que ha permitido la creación de nuevos barrios, ya con el crecimiento de la localidad y 

con la escasez de trabajo en el ingenio por las sustitucines de nuevas tecnología la 

población ha instaurado alternativas económicas, para después del periodo de zafra, 

estas son: venta de verduras hacia las comunidades rurales, ventas de tortillas, ventas 

de dulces, venta de licor, puestos de pulperías en viviendas a todo esto le llamamos 

trabajo informal. A como menciona Picado (2006):  
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“El trabajo informal ha sido un escape a los problemas más sentidos y que de una u otra 

manera afecta a aquellos grupos de familias que dan solución a su diario vivir ante la 

escasez de un empleo remunerado. Las personas que se dedican a estas actividades tienen 

que buscar a cuenta propia los medios para poder sobre vivir”. ¨ 

 

El municipio de Chichigalpa cuenta con varios puestos de pulpería y de comercio propios 

de la población, todo esto ayuda a que el municipio continúe en vías de progreso, no solo 

estar esperanzado de lo que pueda brindar el Ingenio San Antonio a la población, porque 

existe un temor de la población a trabajar al Ingenio por la enfermedad Renal con que 

uno sale de la fábrica. Chichigalpa continúa en vías de desarrollo siendo la agricultura y 

el trabajo informal uno de los factores que moviliza a la población.   

 

Ingenio San Antonio. 

 

El Ingenio San Antonio se funda en 1890 es el más grande y moderno de los ingenios de 

Nicaragua, la siembra empieza en el mes de noviembre con el inicio de la zafra y 

concluye en el mes de junio con la Zafrita, que es la siembra temporal de caña. El sistema 

de riego cuenta con una alta tecnología que permite ahorrar agua, se realizan riesgos 

por gravedad, por pivote, por aspersión y por goteo y se usa un sistema laser para 

nivelación de terrenos. Cada año ha mejorado la calidad de su producto principal, el 

azúcar, que abastece a gran parte del mercado interno y trae divisas al país a través de 

sus exportaciones.  

 

La ubicación del Ingenio San Antonio está a una distancia determinada a 5 km del casco 

urbano de Chichigalpa, lo que conllevó a formar una comarca alrededor de ella donde la 

mayoría de los trabajadores habitan ahí, razón suficiente para la existencia de un 

hospital, construido en 1948 como menciona Palacios (2018)  

“Este era una infraestructura pequeña de unas 50 camas disponibles para 

hospitalizar pacientes, tiene dos quirófanos, una veintena de médicos, enfermeras 

graduadas y enfermeras auxiliares y es muy aseado. El Hospital lleva el nombre 

del quinto director: Alfredo Pellas Chamorro nieto del fundador visionario. Este 

hospital es un orgullo del Ingenio San Antonio por su concepción humanística, por 

su fundación temprana, por su ejemplaridad emblemática en la región, por la 



 

66 
 

atención que ha prestado a sus pacientes y a los familiares de estos, teniendo en 

cuenta que los principales pacientes son los colaboradores, los expuestos 

cotidianamente a los riesgos que toda profesión u oficio conlleva durante su 

realización”. (pág. 18) 

 

Existe una capilla de San Antonio que se construyó en 1940 en el plantel del ingenio San 

Antonio, como necesidad de la población para sus fines religiosos, también un pequeño 

museo donde se admira una parte de lo que fue la locomotora montada sobre dos rieles. 

Todo oficiado por la urbanización en Chichigalpa, donde la economía que presente 

abastece formalmente la necesidad de la población.  

 

Este Ingenio esta equipado para la estadía de sus trabajadores que vienen desde el 

exterior o ya sean nacionalizados, brinda todos los servicios básicos ya que también 

tienen  sus propio medio de transporte para su personal, para poder laborar dentro del 

Ingenio debe de pasar una serie de exámenes médicos con el objetivo de que no estén 

enfermos, es el Ingenio San Antonio uno de los principales motores para el avance 

urbanístico de la población Chichigalpina, también el anexo que es el Ron Flor de Caña 

que es una etiqueta conocida mundialmente, Chichigalpa es reconocida por este aspecto 

principal del Ingenio San Antonio ya que siempre a traído modernización a la localidad.   

La familia Pellas son uno  de los grandes empresarios de la localidad siendo dueños del  

Ingenio San Antonio, en la actualidad aparecen pequeños propietarios que también han 

formado parte de la economía local a como lo menciona Francisco (2019):  

¨Desde muchos años el Ingenio San Antonio ere el eje económico del 

municipio de Chichigalpa, pero conforme a la urbanización de la localidad 

han venido a formarse nuevos propietarios que son dueños de más de 200 

manzanas, en estas manzanas se cultivan el arroz, Soya y el mani y es así 

que puedo decir que la economía del municipio se basa en la agricultura y 

que la otra parte esta basado en los pequeños comercio que son el mercado, 

pulperia, centro comerciales y personas que se han preparado 

profesionalemte y ejercen un cargo en distintas áreas¨ 
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Lo que conlleva que la mayoría de la población trabaja en el campo para grandes y 

pequeños productores que tienen una determinada parcela cultivada en la zona, de tal 

manera que los recursos naturales son aprovechados por toda la localidad y es la 

economía que ha movilizado la población y a crecido constantemente.  
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CAPÍTULO IV. 

SOCIEDAD ACTUAL. 
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Electricidad. 

 

Desde 1885 la Villa de Chichigalpa contaba con los antiguos candiles de gas o kerosén 

en 1895 los candiles fueron cambiados por faroles, pero en 1923 en la parte urbana 

comienza a prestarse el servicio de energía eléctrica iniciando su cobertura con bujías 

dentro de algunos hogares, en el mismo año con la administración del Alcalde Miguel 

Cerda Ulloa se da la electrificación de Chichigalpa siendo la primera ciudad de occidente 

que recibe este servicio eléctrico durante el día y la noche. 

Ya en 1960 Chichigalpa goza de un magnífico servicio de luz eléctrica proporcionado por 

la empresa Nacional de Luz y Fuerza en ocho Barrios: Concepción, Mercedes, 

Candelaria, Parroquia, Santiago, San Antonio, la Cruz y el Pueblito, el I Reparto Juan 

Jose Briceño y la Comarca Pellizco Occidental.  

Desde 1990 en el periodo del alcalde Alejandro Ramón Valdivia se instaló tendido 

eléctrico domiciliar en la ciudad a 4 repartos y luego en el periodo del alcalde de 1997 al 

2000 electrificaron a 6 comunidades rurales del municipio de Chichigalpa y es así como 

los alcaldes se han comprometido con el pueblo hasta llegar a un 95% de cobertura en 

la instalación de energía eléctrica domiciliar.  

En la actualidad el municipio de Chichigalpa cuenta con un 95% de energía electrica, 

siendo los nuevas comunidades faltantes de este servicio básico, Chichigalpa ha 

mejorado su calidad de vida y se ha comprometido a mejorar su urbanización siendo uno 

de los municipios con gran prestigio a nivel departamental.  

Dejando claro que estos datos son obtenidos en la revista de apuntes Históricos del 

municipio de Chichigalpa elaborado por el ex alcalde Eligio Palacios, donde se formo una 

de las comunidades construidas después del Huracán Mitch.  

 

Agua Potable y saneamiento 

 

Durante la urbanización del municipio de Chichigalpa en 1740 – 1800 ya cuando 

comienza a establecerse la propiedad privada, lotificando predios que eran ocupados por 
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familias se comienza a realizar por sus propios esfuerzos la construcción de pozos 

artesianos, para contar con agua del vital líquido de forma particular.  

Avanzando en la parte urbanística del municipio el 8 de marzo de 1932 se Introdujo al 

Congreso Nacional el proyecto como menciona Palacios 2018:  

“Este congreso era para dotar agua potable a la ciudad de Chichigalpa por el 

Diputado Juan Modesto Zamora Arróliga quien era representante de esta ciudad, 

no se dilató mucho para tener respuesta ya que el 28 de Abril del mismo año fue 

aprobado dicho proyecto pero no se llevó a cabo por distintas dificultades”. 

 

Hasta el 19 de Diciembre de 1954 se inaugura el agua potable en el municipio donde 

estaban formado 9 barrios los cuales son: San Antonio, Concepción, Parroquia, 

Santiago, Mercedes, La Cruz, El Pueblito (Guadalupe), Calvario y Candelaria fueron los 

primeros favorecidos hasta llevar un proceso en donde toda Chichigalpa tuviera agua 

potable estando en ese momento de alcalde Agusto Terán. Durante el proceso de 

urbanización a finales del Gobierno de Arnoldo Aleman se realizo un cambio de todas 

las tuberías actulizando este servicio básico para mejores condiciones de la población 

Chichigalpina. Con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista se instaló la tubería de 

agua potable a cuatro repartos: Erick Ramírez, Carlos Fonseca I y II, y el Chorizo (Ronald 

II), de 1990 – 1996 en el periodo del alcalde Alejandro Ramón Valdivia Navarrete se 

instaló la tubería de agua potable a cuatro repartos: Rolando Rodríguez, Marvin Salazar, 

Wells y Modesto Ramón Palma.  

En el periodo del alcalde Eligio Palacios Maradiaga 1997 – 2000 se realizaron mejoras 

en el agua potable de la ciudad como es perforar dos pozos artesianos con una bomba, 

se instaló un tanque para almacenar agua de 500,000 gls y se cambió la tubería vieja 

por una nueva red de agua potable para todos los barrios y repartos de la ciudad. En el 

2013 ENACAL perforó un pozo artesiano con su bomba en el reparto las Palmeras y es 

así donde la población Chichigalpina ha mejorado su forma de vivir y con mejor 

abastecimiento con los servicios básicos.  

Ya en la parte actual con el Gobierno de Daniel Ortega en el año 2016 se realizan 4 

pozos que se encuentran ubicados en la comunidad del pellizco que esta en la parte 
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norte del municipio, con este proyecto realizado abastecio toda la parte sur del municipio 

y todo esto llevo a que todo el territorio tuviera agua potable.  

 

Transporte  

El municipio de Chichigalpa antes de la llegada del ferrocarril contaba con caminos de 

tierra como vías de acceso y como medio de transporte se utilizaban las carretas y el 

caballo como un medio de movilizacion a otras zonas. A mediados del siglo XIX comienza 

a actualizar lo que es el sistema de transporte y dar el boom del ferrocarril que con esto 

traería un mejor acceso a las ciudadades y una manera dinamizante para la economía 

de la ciudad y otros pueblos. 

 

El ferrocarril que fue uno de los mas importantes medios de comunicación 

intercomunicaba a toda la región del pacífico, en el departamento de Chinandega, 

ataravesaba Chichigalpa, Posoltega, Chinandega, Corinto, El Viejo y Puerto Morazán. ( 

Romero, pag. 264) 

  

Según el libro apuntes históricos del municipio de Chichigalpa, menciona que el 30 de 

diciembre de 1883 se da por inaugurada en Chichigalpa la vía del ferrocaril del pacífico 

de Nicaragua, llegando a tener Chichigalpa vías de acceso con León, Chinadega y 

Corinto. La estación del ferrocarril de Chichigalpa estaba del mercado municipal una 

cuadra al norte, barrio Concepción y estaba compuesta de 4 edificios (pag.75). 

 

De Corinto a Chichigalpa eran 32 kilometros que cubría las distancias del ferrocarril a la 

estación, de igual manera había un ramal de la compañía Nicaragua Sugar State, con 38 

kilometros de Corinto al ingenio San Antonio, este ramal era propiamente de la compañía 

destinado exclusivamente a la explotacion del ingenio, el mayor de centroamerica.     

Por este ramal se comunicaba dicha propiedad con la ciudad de Chichigalpa, así como 

en todas las colonias ( haciendas) en explotacion pertenecientes a la compañía. El tren 

de y para el ingenio San Antonio hace conexión diariamente con los trenes de pasajeros 

del ferrocarril del Pacífico de Nicaragua. (el ferrocarril del pacífico de Nicaragua en 

1933. Pag.55). 
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Cabe destacar que con la llegada del ferrocarril 

al municipio da un giro importante en aquella 

época muy significativa con la etapa de la 

modernizacion con el transporte a nivel 

nacional, de esta manera la economía se 

agilizaba mas al igual en el aspecto socio 

cultural en donde las personas utilizaban mas 

este medio de comunicación vial. 

Tras muchos años del ferrocarril en Nicaragua en la década de los 90 el gobierno de 

Violeta Barrios de Chamorro decide cerrar la empresa del ferrocarril poner en venta lo 

que quedaba tras esta decisión el ferrocarril dejó de traficar por Chichigalpa. 

 

Actualmente en el muncipio existen diferentes maneras de transportarse como taxis, 

interlocales, buses, mototaxis, triciclos (caponera), bicicletas etc. La ciudad cuenta con 

un sistema de transporte interurbano que es bastante bueno en donde se ubican en el 

mercado municipal, desde buses hasta interlocales que se movilizan al Departamento de 

León y al municipio de Chinandega, el transporte en la parte interna del municipio es 

excelente porque existe una variedad de automóviles desde taxis, rutas, motos, triciclos 

y bicicletas todo esto ayuda a que los habitantes tengan una movilización rápida y fácil.  

 

Chichigalpa desde la parte urbana hasta el ingenio San Antonio existe un bus que viaja 

dos veces al día, pero los taxis se movilizan hasta el ingenio pero tiene un costo mas 

caro que los buses. Los taxis y las rutas son las que se movilizan mas a las comarcas 

mas lejanas del casco urbano de Chichigalpa.  

La ciudad cuenta con un servicio de 61 taxis que están organizados en tres cooperativas: 

Cotachi, Coop. Flor de caña, Nuevo Amanecer, esta ultima tiene microbuses interlocales 

que viajan a Managua, los precios occilan entre 95 a 100 cordobas, otros buses que 

viajan de Chichigalpa a otras ciudades de Chinadega andan entre 13 a 20 cordobas C$. 

 

 

Ilustracion 9 Estacion Ferrocaril Chichigalpa fuente: Alcaldia 
Municipal 
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Áreas de recreación y turismo. 

La ciudad cuenta con diferentes tipos de recreación para los pobladores en general 

ubicados en el área urbana como lo es el parque central Rubén Darío, siendo este el 

punto mayor donde las personas se reunen, enfrente del parque está ubicada la iglesia 

de San Blas, donde los feligreses aprovechan a asistir a misa y recrearse en el parque, 

cuenta con áreas de juegos para niños, una pequeña concha acústica en donde se 

realizan actividades culturales, festivales gastronómicos, ferias, bazares, etc por parte 

de la iglesia o las autoridades municipales entre otros, el parque tiene pequeños 

monumentos alusivos a la madre, poeta Rubén Darío, Sandino, a los héroes y mártires  

del 26 de mayo, una placa dedicada al primer centenario de la ciudad, y un monumento 

dedicado a monseñor Victor Manuel Soto Gutiérrez, al igual en los alrededores del 

parque hay pequeños kioscos de comida rápida que ofrecen para los visitantes. 

 

 

Otro lugar de gran referencia y un lugar para disfrutar una tarde amena es el parque la 

Estacion ubicada de la gasolinera petronic 50 metros al sur a mano izquierda, se 

encuentra la entrada de este parque propiamente está ubicado en la que anteriormente 

funcionaba como antigua estación de trenes de Chichigalpa del ferrocaril y que fue 

convertida en un paseo como parte del rescate del patrimonio local e histórico del 

municipio y la antigua boletería se remodeló como parte de conservacion del lugar. 

 

De igual manera dentro del casco urbano hay canchas multiples que lleva por nombre 

polideportivo 22 de junio, esto para promover la recreacion y el deporte con los jóvenes 

del municipio se realizan diferentes actividades deportivas como boxeo, actividades de 

Ilustración 10-11--12 De Izquierda a Derecha Parque la Estación, Área De Juegos, Concha Acústica Parque 
Rubén Darío. Fuente: Equipo de Investigacion. 
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ajedrez, vollebal entre otros. Existen otros centros deportivos que se ubican en el ingenio 

San Antonio ISA que tiene 4 campos deportivos para practicar beisbol, sofball y dos 

canchas multiples para deporte. En la ciudad se realizan diferentes jornadas deportivas 

como juegos escolares, torneos y campeonatos departamentales entre otros, al igual 

carreras de liga de campeones ¼ de milla. 

 

Turismo. 

El desarrollo turístico del municipio ha venido desarrollándose por sus características de 

ubicación geográfica y su dinamismo económico como el ISA este último cuenta con un 

Tour Flor de Caña ha recibido miles de vistantes turistas ya sean nacionales y extranjeros 

siendo un lugar muy atractivo para el municipio ubicado del empalme Chichigalpa 1 km 

al sur, siendo este un circuito turístico muy completo, este consiste en un recorrido de 6 

estaciones en donde se conoce todo el proceso de produccion e historia del Ron Flor de 

Caña en la que tiene una duración de una hora y 30 minutos, también ahí se exhibe la 

locomotora # 5 que data de 1890, fecha de fundacion de Nicaragua Sugar Estate Limited 

cuando trasladaba la caña y a trabajadores del ingenio, los costos para el turista nacional 

C$ 100.00 Y turista extranjero U$ 10.00 con horarios de jueves a domingo. 

 

Como turismo sostenible y rural Chichigalpa cuenta con un complejo ecoturístico 

municipal esto para fortalecer y dinamizar la oferta turística del municipio al igual ofrecer 

servicios turísticos como alojamientos entre otros, ubicado en el parque ecológico del 

volcán San Cristóbal- Las Brisas, ubicado en las faldas del volcán esto para los amantes 

de la naturaleza, el complejo turístico se desarrolla dentro del área reserva complejo 

volcánico Chonco- San Cristóbal-Casita ubicado a 8 kilometros de la ciudad de 

Chichigalpa, cuenta con 15 cabañas de hospedaje, restaurante, tienda de souvenir 

dentro del área hay cooperativas de turismo rural de Chichigalpa ( COOTURCHI) 

conformada por 43 mienbros de comunidades mas cercanas en la que ofrecen servicios 

de cabalgatas, comida, guías turísticos locales y visitas a fincas agro turísticas. 

 

La cooperativa de mujeres emprendedoras del Ojoche, ofrece la experiencia haciendo 

parte de la recoleccion, proceso y elaboracion de productos derivados del ojoche que 
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crece de forma silvestre en las faldas del Casita y también se disfruta de diferentes 

alimentos que preparan las mujeres de la cooperativa e intercambios de experiencia, 

está ubicada en la comunidad Versalles en donde se puede realizar senderismo en el 

volcán Casitas. 

 

Otra opción turística es la finca agroecológica es la finca Santa María Ecotur San 

Crsitóbal, ubicada en la comarca el Pellizco, al sur de Chichigalpa en ella de cuenta con 

diefrentes árboles frutales como papayas, limones, guayabas, piñas, entre otros. 

En la finca Santa María hay senderos que ofrecen cabalgatas y escalar hasta el cráter 

del volcán San Cristóbal y por último el centro recreativo El Socorro, en donde se puede 

disfrutar de tres picinas vertientes de agua natural que emanan del subsuelo, ubicada en 

la comunidad de El Guanacastal, parte sur de la ciudad de Chichigalpa. 

 

Finalmente el turismo rural y sostenible en la ciudad de Chichigalpa ha venido a 

beneficiar diferentes comunidades cercanas al volcán San Cristóbal y al 

aprovechamiento de sus espacios de fincas siendo este como alternativa económica de 

cada comunidad y que se basa en la participacion activa de los pobladores locales, de 

igual manera conservar las formas de vida de los pobladores los recursos culturales y 

naturales del municipio. 

 

Salud. 

Durante muchos años el municipio de Chichigalpa no contaba con hospitales dentro del 

municipio lo que obligaba a movilizarse al municipio de Chichinandega, todo esto era 

normal ya que todos los municipios del departamento de Chinandega se movilizaban a 

la cabezera departamental en aspectos de emergencia.  

 

El municipio de Chichigalpa cuenta con una población estimada para el año 2018 de 

52,807 y una densidad poblacional de 237.2 habitantes por km. El 51.0% de la población 

es femenina y el 36.0% es menor de 20 años.  

En la actualidad el municipio de Chichigalpa cuenta con un solo hospital que da abasto 

a toda la población local, este lleva por nombre Hospital Primario Tomás Borge Martínez, 
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se encuentra ubicado en el empalme del municipio de Chichigalpa, de este hospital se 

derivan puestos de salud los cuales son:  

Puesto de Salud Julio Durán, La Cruz, Hermanos Wells, Erick Ramírez, El Pellizco, 

Cosmapa, Guanacastal, Sirama, Candelaria, Santa Matilde, Nuevo Amanecer, El 

Mercado y Casa Materna que lleva por nombre Nora Astorga.  

En esta casa materna se encuentran las madres que están cerca de tener a sus hijos, 

donde ellas hacen sus laborales normales mientras llega el momento del parto. 

 

El Hospital primario Comandante Tomás Borge Martínez fue inaugurado el 15 de enero 

del 2014 por autoridades del Ministro de Salud (MINSA), esta obra fue realizada por el 

Gobierno Sandinista, esta era una gran demanda por parte de la población Chichigalpina, 

esto fue realizado bajo el cargo de Victor Sevilla, este hospital esta capacitado para 

atender a la población ya sea en servicios de Cirugía, ginecología, pediatría, obstetricia, 

medicina interna etc, y lo mas importante para la población es la atención de personas 

afectadas con Insuficiencia Renal Crónica que es la mas común del municipio. 

             

En el 2013 se inaugura una casa materna donde se encuentran las madres que están 

cerca de tener a sus hijos, donde ellas hacen sus laborales normales mientras llega el 

momento del parto. Durante ese tiempo de espera ya sea por tres o dos días se realizan 

charlas de salud ya sea para el momento del parto, el cuido del bebe y la limpieza que 

deben de tener en sus hogares.  

El municipio de Chichigalpa ha tenido avances en el sector de salud pública, ha llevado 

a la población de sentirse mas estable dentro de la localidad, ya no tiene que viajar hasta 

Chinandega para pasar consulta ya que existe un hospital para la población que es 

utilizado por los distintos sectores.  

                                                                       

El Ministerio de Salud en el Municipio cuenta con un hospital primario, 12 puestos de 

salud, una casa materna con 12 camas, una casa de atención para personas con 

necesidades especiales, una clínica de atención de medicina natural y terapias 

complementarias, para el traslado de los pacientes el municipio cuenta con 2 
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ambulancias, por cada 10,000 habitantes se dispone de 13 camas hospitalarias, 5 

médicos, 4 enfermeras y 5 auxiliares de enfermería. 

El Ministerio de Salud en el Municipio desarrolla acciones de promoción, prevención, 

curación y rehabilitación, dirigidas a las personas, familia, comunidad, y por medio de las 

unidades de salud se brindan gratuitamente ultrasonidos, radiografías, exámenes de 

laboratorio clínico, servicios de hemodiálisis, crioterapia y citologías para detectar cáncer 

cérvico uterino y jornadas de vacunas.  

El Municipio cuenta con 37 casas bases y está organizado en 11 sectores atendidos por 

sus equipos de salud y familiar acompañado de 302 miembros voluntarios de la red 

comunitaria y gabinetes de la familia de comunidad y vida, el subsistema privado en el 

Municipio cuenta con 2 consultorios médicos, 3 clínicas médicas, 10 consultorios 

dentales, 1 hospital, 17 farmacias y 7 laboratorios clínicos. 

 La población Chichigalpina es afectada por una de las enfermedades crónicas más 

frecuente en el municipio conocida como Creatinina que es adquirida solo por el hecho 

de trabajar en el Ingenio San Antonio, desde muchos años esta enfermedad ha venido 

apareciendo sin tener ninguna importancia porque se pensó que era de no tomar agua 

durante las zafras, pero durante exámenes y los avances de trabajo que ha venido 

realizando la población dentro de esta empresa se ha llegado a un resultado que son los 

venenos que le tiran a la caña para atacar las plagas, es lo que le afecta a los 

trabajadores.  

Antes de trabajar en el Ingenio San Antonio se deben de realizar exámenes clínicos para 

observar la salud de cada uno y si salen positivamente con esta enfermedad ya no son 

tomados en cuenta para el trabajo, todo esto afecta seriamente a muchas familias 

Chichigalpinas porque esta enfermedad es mortal porque la persona no dura tanto 

tiempo porque se les seca los riñones. Palacios (2016) menciona:  

“En 1997 los trabajadores afectados con esta enfermedad de creatinina se 

comienzan a organizar y a pronunciarse, para luchar por una indemnización y de 

que su familia no quede indefensa”(2016,  p.135). 
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Esta enfermedad es conocida también como Insuficiencia Renal Crónica, a los 

trabajadores se les realiza el examen rutinariamente, el que tenga de 1.5 para arriba no 

se le toma en cuenta para el trabajo, se menciona que esta enfermedad se viene 

desarrollando desde 1990 y que ha venido aumentando hasta la actualidad.  

Actualmente esta enfermedad es conocida por toda la región del Pacifico, es una de las 

enfermedad que mas ataca a la población, Chichigalpa en especifico es atacada por esta 

enfermedad donde se menciona que el agua del Ingenio San Antonio esta contaminada 

de tal manera que afecta a la población en general, no tiene cura solo hay que tratársela 

a tiempo y continuar con un proceso de medicamento.  

Educación.  

El municipio de Chichigalpa cuenta con centros educativos en el casco urbano y rural es 

decir cubre toda el área educativa en el municipio. Anteriormente el municipio no cubría 

las necesidades educativas como lo hace hoy, según datos recopilados por don Eligio 

José Palacios la primera escuela que surge en el municipio fue una casa escuela en 

1840 y que existió hasta 1940, para 1877 la institucion primaria solo tenía escuela de 

varones con una poblacion estudiantil de 30 niños. A como tambien lo expresa en la 

monografia de Chinandega Guerrero y Soriano, “ la instrucción primaria- continúa el 

informe- no está suficientemente atendida hay una sola escuela de varones que apenas 

cuenta con concurrencia diaria, de treinta niños, con la especialidad de no ser los mismos 

todos los días”..(pag. 187). En 1939 se dan las primeras letras en el área rural en la 

comarca de Cosmapa luego de esto empieza a extenderse a otras áreas rurales la 

enseñanza. 

Según el dato el primer centro de primaria privado fue en 1959 con el nombre de colegio 

San Luis Gonzaga fundado por monseñor Victor Manuel Soto, fue así donde inicia los 

primeros colegios privados y públicos tras la demanda que existía en esa época. En 1980 

luego del triunfo de la Revolucion Popular Sandinista por decreto se da la cruzada 

nacional de alfabetización, según en el texto de historia de Nicaragua “los niveles de 

educacion que tenía Nicaragua en 1979 al triunfo de un nuevo estado, era uno de los 

mas bajos de América Latina, con una educacion básicamente elitista y de pocas 

oportunidades para la mayoría de la poblacion nicaragüense, la tasa de analfabetismo 
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era de un 50 %” (pag.364). en el municipio existen cuatro bibliotecas, dos de ellas estan 

en la cabecera municipal, una de ellas está en la Alcaldia municipal y dos en el área rural 

( Pellizco Central y el Ingenio San Antonio). INIFOM, pag.322 

En Chichigalpa no se hizo esperar fue parte de la revolucion cultural como otras ciudades 

que decidieron alfabetizar, durante el periodo de la década de los 80 se construyeron 

nuevas escuelas en el municipio esto con la idea de no quedarse nadie sin educacion se 

fundan la escuela satélite Fátima, escuela satélite Jose Manuel Tenorio Medrano, la 

escuela satélite Santa Fe, la escuela satélite Francisco Morazán, escuela San Esteban, 

escuela el Socorro, escuela satélite el Mojón, la escuela Héctor García Sobalbarro y la 

escuela Miguel de Cervantes. Muchos de ellos fueron cambiando sus nombre en la 

década de los 90 bajo los gobiernos neoliberales. 

Durante la década de los 90 con la administración de los gobiernos neoliberales la 

educación se privatizó la educacion con la ley de autonomía, esto consistía en el pago 

de matrículas, pago de exámenes. En el municipio no fue la excepción según datos 

proporcionados, las escuelas que implementaron la autonomía fueron: el Instituto Victor 

Manuel Soto Gutiérrez, la escuela Leonardo Montalván, Rubén Darío, Miguel de 

Cervantes, Erick Ramírez. 

Según datos del INIFOM, para 1999 se estima que la matrícula en los preescolares 

formales era de 674 alumnos y en los no formales 654, la inscripcion en la primaria 

regular era de 7,248 alumnos; en la primaria multigrado de 638; secundaria diurna 3,027; 

la secundaria dominical 214 y la educación de adultos 83. La educación primaria era el 

nivel educativo el mas difundido en el municipio y la secundaria era menor. 

 

En el 2007 tras el triunfo del gobierno sandinista, el 

presidente de la república Comandante Daniel Ortega 

Saveedra marca una fecha histórica para el sistema 

educativo nacional decretando la gratuidad de la 

educacion en todo el país con esto eliminando la 

autonomía escolar y garantizar que los niños y jóvenes 
Ilustración 13 Desfile Escolar, fuente: 
equipo de investigacion. 
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puedan ingresar a las aulas de clases, el gobierno del GRUN y el MINED han venido 

trabajando desde el 2007 a la actualidad fortaleciendo la educación básica y media de 

manera integral al igual la construcción de nuevas escuelas y rehabilitación de colegios 

que habían estado en abandono, la educación a distancia, la integración en las escuelas 

públicas la computación, inglés, emprendedurismo, otro programa que restituye los 

derechos de los niños y niñas es la merienda escolar beneficiando a todos los municipios 

del país. 

Parte de estos proyectos sociales a través del GRUN han venido en aumento el número 

de matrículas año con año siendo así garantizar la educación tanto en la ciudad como 

en el campo, la ciudad de Chichigalpa no ha sido la excepción con los programas de 

educación, en junio del 2006 se comenzó a implementar la Campaña Nacional de 

Alfabetización de “Martí a Fidel” con los métodos Yo Si Puedo y Método Mixto según en 

el censo del 2005 que para el año 1995 el municipio contaba con el porcentaje de 

analfabetismo con el 14.4%. El 12 de diciembre del 2008 se declaró territorio libre de 

analfabetismo con un promedio del 4.8%. en el año 2015 se registró en matrícula en 

base a datos del MINED de la siguiente manera:  

 

 

A como se aprecia en el gráfico la educación primaria sigue siendo el más difundido en 

el municipio, asimismo es importante mencionar que existe el centro tecnológico INATEC 

Rolando Rodríguez González en la que ofrece carreras técnicas como: técnico general 

en computación, técnico especialista en programación, técnico general en 

administración, técnico general en contabilidad siendo este centro para capacitar jóvenes 

preescolar , 
2185, 9%

primaria, 
6,246, 26%

secundaria, 
3,766, 15%

total, 12,215, 
50%

educación 2015

preescolar

primaria

secundaria

total

Fuente: MINED, gráfico elaborado por el equipo investigativo, 2019 
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en carreras y especialización técnica. El municipio cuenta con un Centro de Desarrollo 

Infantil ( CDI) MI BEBE, construido en el año 2015 esto para beneficiar a las madres 

mientras se encuentran en sus centros de labores y dejan a sus niños en el CDI, el centro 

infantil tiene una capacidad para atender a 70 niños con promedio de edades entre 1 año 

a 5 años que funciona de 7 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes, los niños 

reciben su desayuno, merienda, almuerzo y merienda durante las 12 horas del dia. 

Actualmente los centros educativos se destribuyen en públicos y privados ya sea en la 

zona urbana y rural a como se ve en La tabla:  

Colegios de chichigalpa. 

Colegios área 
urbana. 

Privado urbano. Colegios rurales.  

San Esteban San Luis González Héctor García El Mojón 

Miguel de 
Cervantes 

San José Escuela Fátima Morazán Cinco 
Cruces 

Rubén Darío Cristo Rey Escuela Cosmapa Los Lirios 

Leonardo 
Montalván 

Sagrado Corazón 
de Jesús 

Jardín Infantil Luis 
Velazques 

Hermanos Wells 

Victor Manuel Soto  Santa Matilde Germán Pomares 

Gilberto Ramírez Rural privado Andrés Castro  Nuevo Amanecer 

Inst. Francisco G. Bethel  Los Laureles Santa Fe 

Niños Feliz San Antonio Villa Dolores Flores Rojas 

  Rafaela Herrera El Socorro 

C.D.I Mi Bebé 

INATEC. 
Rolando 
Rodriguez. 

 

 Versalle Inst. Virgen de 
Candelaria 

  Apastepe  

 

Finalmente la educación primaria en el municipio sigue siendo el que más tiene demanda 

poblacional a manera de escolaridad y matrícula a como se refleja en el cuadro los datos 

obtenidos por el MINED del año 2019. 
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Programas educacionales  Matriculados año 2019  

Educación Inicial Formal  1,387 

Preescolar comunitario 1,215 

Primaria regular 5,875 

Multigrado 375 

Secundaria regular 3,363 

Primaria extra edad 150 

Educación especial 73 

Matrícula de alfabetización  160 

Educación básica de adultos 589 

Secundaria de jóvenes y adultos 1,239 

Datos de matriculados en cada área durante el año 2019 fuente: datos facilitados por 

el MINED 01 – 09 – 19 

 

Servicios municipales. 

El municipio cuenta con vertedero municipal  ubicado al noroeste de la ciudad donde se 

recolecta  los desechos sólidos de la ciudad, Según datos del INIFOM 1999, el municipio 

produce diariamente en el casco urbano un total de 25 m3 diarios de basura de las cuales 

se logra recolectar el 75%, es decir que el 6.25 m3 diarios de basura  permanece a la 

interperie, sin tratamiento alguno, el vertedero a cielo abierto no está cercado, no hay 

separacion de la basura organica”. (pag.306). 

Según el censo del año 2005, la basura recolectada por los camiones de la alcaldía en 

la ciudad de 7,518 hogares cubrían el 73.4% y en el area rural de 2,248 hogares se 

cubrían el 5.3%. 

En el año 2010 según los datos de servicios municipales de la alcaldía, el municipio 

produce diariamente en el casco urbano un total de 66.61m3 de basura de los cuales se 

logra recolectar el 91% es decir que 6 m3 diarios de basura permanece a la interperie 

convirtiéndose en foco de enfermedades. 



 

83 
 

Actualmente la alcaldía cuenta para recolectar los desechos sólidos, tres camiones con 

compactador, un tractor, un camión con volquete con esto recogen la basura en una 

cantidad de 43m3 diario en el municipio, en la ciudad 11 barrios y 26 repartos, en el área 

rural se recolecta en 6 comunidades en total son 9,300 viviendas pagan el tren de aseo. 

Además se instala una cerca perimetral al vertedero y la alcaldía permite a 30 personas 

recolectar materiales reciclables como plastioc, papel, hierro, etc. Asimismo jornadas de 

limpieza en coordinación con el MINSA y de 340 cuadras adoquinadas o 

empavimentadas en 8 barrios y 15 repartos se brinda el servicio de barrido a 306 cuadras 

por parte de la alcaldia. 

La ciudad cuenta con dos mercados municipales el norte ubicado en el barrio 

Conecepción en este mercado se ubican los buses que salen fuera hacia Managua  y 

otras ciudades de Chinandega, en 1999 se contruyeron 42 módulos acondicionados para 

ventas de verduras y otros productos varios. El Mercado Sur o Mercosur surge de la 

necesidad de ubicar a los comerciantes que habían sido expulsados del Ingenio san 

Antonio está ubicado en el reparto Candelaria ubicado en las cercanías del ingenio San 

Antonio, cuenta con 16 módulos ambos mercados cuentan con los servicios básicos de 

agua y luz. ( datos recopilados, Eligio Palacios.) 

Asimismo existen dos cementerios en la ciudad, el primero es el mas antiguo y es 

conocido como cementerio Nuestra Señora de la Merced que existe desde 1876 fundado 

por el presbitero José María Briceño quien gestionó la creación de un cementerio ante el 

obispo de León ubicado al oeste de la ciudad, por ser muy antiguo y al igual se encuentra 

saturado se dejó de utilizar, las autoridades municipales decidieron reemplazar un nuevo 

cementerio y en el año  2006 se construyó el cementerio Nuestra Señora de Guadalupe 

ubicado al sureste del al ciudad y  fue inaurado en diciembre con una extensión de 13 

manzanas dividido en tres áreas que se diferencian por el costo de cada espacio, además 

posee una capilla para realizar misas. 
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Aspectos socio Culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPíTULO V. 

Manifestaciones culturales de 

Chichigalpa desde la segunda 

mitad del siglo XIX a la 

actualidad. 
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ASPECTOS SOCIO CULTURALES 

El siguiente capítulo se basará en la descripción de los aspectos culturales de 

Chichigalpa, de índole acertada se utilizará la disciplina académica conocida como 

Sociolingüística, ésta ciencia abarca en términos generales, el análisis de las relaciones 

tanto innatas como natas existentes entre lenguaje y sociedad. Dicho con palabras de 

Berruto “La sociolingüística es una disciplina autónoma que estudia las interrelaciones 

entre el lenguaje y sociedad o entre lengua y sociedad y que al mismo tiempo se encarga 

de estudiar la diversidad y variedad de la lengua o de las lenguas” (1979, p.19).   

 

Las expresiones culturales, el sentido asociado a las modalidades sociales de cada 

pueblo marcan su desarrollo individual. Emociones, pertinencias, ideas y creaciones 

artísticas de un grupo humano modulan su vida. El concepto de cultura suele ser muy 

vago, pero los aportes coherentes resultan enriquecedores. Levi-Strauss (1974) dijo: 

“Nunca tuve, y sigo sin tener, la percepción de un sentido de mi identidad personal. Me 

refiero a mí mismo como el lugar donde algo está sucediendo, pero no hay «yo», ni «mi». 

Cada uno de nosotros es una especie de encrucijada de caminos donde las cosas 

ocurren”. En otras palabras lo que expone el autor, es que cultura es comunicar, 

emparejar las convivencias naturales de cada comunidad en los comportamientos 

sociales de las respectivas costumbres, rasgos religiosos y culturales. 

 

Según Hall (1984) menciona:  “la palabra Cultura se utiliza para referirse a todo lo que 

hace distintivo la manera de vivir de un pueblo. Comunidad, nación o grupo social”. No 

es solamente el conjunto simbología, lenguajes, discursos, textos, pinturas entre otras, 

sino también las formas de alojamiento, vestir y alimentarse, cultura es sobre todo el 

proceso y las prácticas con que se producen e intercambian significados entre los 

miembros de una sociedad.  
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Patrimonio Monumental. 

 

El patrimonio monumental o historico es el legado cultural o natural que heredamos de 

nuestros antepasados y que ha transmitido de generacion en generacion, son aquellos 

bienes producidos a partir de la época de la colonia como es la arquitectura religiosa, 

civil etc. El municipio contiene bienes arquitectónicos de gran valor cultural e identidad 

es por ello la importancia de dar a conocer algunos elementos que aun se mantienen en 

pie a pesar del paso del tiempo, cambios que se les ha dado a las estructuras etc. 

 

La parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, El pueblito según los registros data desde 

el año 1813 se inicia la construcción de la iglesia parroquial nuestra señora de Guadalupe 

construida por indígenas con órdenes de los frailes franciscanos y finalizada en 1825 que 

tuvo una duracion de 12 años de construcción, esta iglesia ubicada en donde se 

establecieron los primeros habitantes de Chichigalpa. Según datos tras la visita de el 

arzobispo Morel de Santa Cruz, en 1751 ya había 

descrito la ciudad y la iglesia: 

 

 “Día veintiuno marché para el terreno que es 

Chichigalpa, y está a dos leguas escasas del 

antecedente, tiene por titular a la Purificación, su 

asiento en un llano alegre, montuoso y con buena 

agua, su clima es algo templado, una iglesia de paja 

de un cuerpo muy reducido y maltratado; dos altares con sus retablos en blanco y sin 

adorno, dos campanitas en una enrramada. La Iglesia antigua era de teja y por estar 

amenazando a ruina, se hizo preciso derribarla por el año de cuarenta y seis desde mayo 

de éste, a instancias mías, se entiende en la construcción de otra que se haya entejada 

y con. alguna parte de las paredes, que con lo restante se perfeccionará en todo el año 

próximo venidero por no haber caudal con que poderla consumar, concedí licencia al 

Mayordomo interino que nombré para que pidiese una limosna. Compónese de cuarenta 

casas de indios y ladinos, estos están sujetos al corregidor de la villa del Realejo, cuya 

jurisdicción comienza desde este pueblo y comprende también los de Chinandega y El 

Viejo, aquellos gobernados por un alcalde, Alguacil Mayor, dos Regidores y fiscal, pagan 

de tributo anual ciento once pesos. Las familias de unos y otros se reducen a sesenta y 

dos y (las personas a doscientas noventa y dos la renta del cura resulta de los 

mencionados pueblos inclusive el servicio y ración pasaron de seiscientos pesos y el 

territorio de su administración llega a cuatro leguas, en ellos no hay sino algunas chacras 

Ilustración 14 Parroquia El Pueblito fuente: 
equipo de investigacion. 
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y labores de los vecinos, porque las haciendas, principales tocan a las de León.  

Mi demora fue de un día, prediqué dos sermones, y confirmé cuarenta y siete personas” 

Asi mismo lo expresa en la monografia de Guerrero y Soriano “ en las inmediaciones de 

la ciudad de Chichigalpa se encuentran las ruinas del desaparecido pueblo de 

Guadalupe, reducción de indígenas fundada por fray José Ramón Rojas de Jesús María, 

a principios del siglo diez y nueve”. (pag.189) 

En 1829 la iglesia fue abandonada tras la expulsión de los frailes de centroamerica junto 

a las órdenes de Santo Domingo, las órdenes Mercedarias 

y San Francisco por decreto del 7 de septiembre dictado 

por Francisco Morazán a como se refiere Zuñiga “ el 7 de 

septiembre de 1829 fue un día infausto para la historia 

eclesiástica de Nicaragua ese día el gobierno federal 

decretó la expulsión de las órdenes religiosas de todo el 

territorio nacional”. (pag.309).  

El 11 de octubre 1885 se produjo un gran terremoto que la 

iglesia sufrió daños severos en donde se convirtió en ruinas la parroquia, las paredes 

laterales fueron destruidas quedando solamente el frontis y el presbiterio. Según datos 

la iglesia pasó 99 años en ruinas, la iglesia estaba construida con materiales de ladrillo, 

piedra y argamasa; sus paredes laterales de manpostería confinada y posee un 

campanario que actualmente se mantiene pero a causa del pasar del tiempo se ha 

deteriorado en una de las campanas se refiere a la fecha fue traida a la parroquia de 

Chichigalpa y tiene descripcion “ 1817 dedicada a María Santísima de Guadalupe”. 

Estando en ruinas la iglesia fue declarada de interés cultural por decreto N° 144, 

aprobado el 8 de marzo de 1968 publicado en la gaceta N°109 del 7 de mayo de 1968, 

actualmente la iglesia se celebra cada año la celebraciones de la Virgen de Guadalupe 

que lleva su nombre y ha sufrido cambios con el pasar del tiempo modificándole su 

originalidad pero ha sido un elemento importante de identidad para los pobladores de 

Chichigalpa. 

 

Ilustración 15 Campanas de La Parroquia 
fuente: Equipo de Investigacion. 



 

88 
 

Otro templo perteneciente al municipio es la parroquia San Blass que se ubica en el 

costado este del parque Central Rubén Darío según los datos fue 

construida a finales del siglo XIX entre 1885 y 1895 que inicia la 

construcción del templo de la iglesia parroquial de San Blas que 

funcionaria como sede parroquial del municipio de 

Chichigalpa,según investigaciones de estudiantes de la UNI acerca 

de la parroquia manifiestan que los materiales que la componen son 

construidos con muros ciclopeos de piedra calicanto, columna de 

madera, cielo falso de madera y el techo cubierta de tejas de barro, 

con la llegada del monseñor Victor Manuel Soto emprende mejoras para la parroquia con 

ayuda de la feligresía, actualmente es la iglesia mas visitada por la comunidad y donde 

están los santos patrones como San Blas y la Virgen de Candelaria. 

 

Posteriormente tenemos una parroquia más joven que es la iglesia el Calvario es una de 

las iglesias mas nueva del municipio ubicado en el barrio 

Mercedes al noreste del parque central, se comenzó a construir en 

1948, la iglesia se construyó con los aportes de la población 

chichigalpina y pertenece a la juridisccion de San Blas, según 

datos del libro apuntes históricos del municipio de Chichigalpa “ la 

comunidad aportó para su construcción, para 1969 se estaba 

terminando de construir, para 1970 se comienza los servicios 

litúrgicos, en 1983 se reconstruyen sus paredes con ladrillo y 

cemento, ya que era de taquezalt” (pag.90) según informacion de los pobladores este 

templo solo funciona los días domingo que se celebra la misa. 

 

Finalmente el Colegio San Luis Gonzaga,este inmueble data aproximadamente 1850 y 

1890 con un sistema de construccion de adobe, taquezal y madera con un estilo colonial, 

“esta iglesia se constituye como referencia de la arquitectura habitacional tradicional en 

la población y de gran significado histórico, por ubicarse en el costado este del inmueble 

un portal de referencia colonial con vestigios del escudo mobiliario de sus antiguos 

propetarios”. (UNI,pag.8) 

Ilustración 16 Parroquia 
San Blas fuente: equipo 
de investigacion. 

Ilustración 17 Iglesia El 
Calvario fuente: equipo de 
investigacion. 
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Según los registros en esta vivienda habitaban los hermanos 

Pedro e Hilario Zeledón era una vivienda familiar en donde 

pasó a posesión de la iglesia católica Diócesis de León en 

donde se toma la decisión de prestar dichas instalaciones en 

función como centro de educación por iniciativa del Monseñor 

Victor Manuel Soto Gutiérrez, actualmente sigue funcionando 

como centro educativo pero con el paso del tiempo ha sufrido 

cambios con su estructura perdiendo su valor arquitectónico. 

 

Festividades religiosas. 

Las manifestaciones religiosas culturales son parte de identidad de cada localidad, el 

municipio celebra dos fiestas importantes dedicadas a los santos patrones como lo es 

San Blas y la virgen de Candelaria, junto a la comunidad católica y la feligresía ambos 

organizan estas fiestas año con año. Ambas fiestas tienen grandes elementos 

importantes que la identifican como los sones, bailes, comidas etc, y que son prácticas 

junto con la iconografía religiosa hacen que las fiestas se fortalezcan con cada uno de 

los elementos antes mencionados, las fiestas son de gran importancia en ellas se ve 

reflejado la pervivencia de cada pueblo y como manifiestan los pobladores sus creencias 

por medio de la cultura indígena pero también elementos propios de la cultura local. 

Los sistemas religiosos y sus manifestaciones culturales de religiosidad popular son 

también portadoras de identidad, aquí debemos tener en cuenta que las sociedades han 

sido producto de un proceso de mestizaje en que se han dado situaciones de sincretismo 

y debemos entenderlo este como “cuando una cosmovisión religiosa y cultural, se abre 

a otra asimilándola, reinterpretándola o defendiéndola, este proceso supone momentos 

críticos de indefinición e indeterminanción, en donde nose sabe con seguridad cual 

cosmovision ha sido regalada o preservada, esto significa que existe un nuevo marco 

referencial de análisis para el proceso de mestizaje.( Villalta,2012 pag.133) 

Las fiestas populares y religiosas de este municipio cuentan con rasgos permanentes, 

pues sus creencias y actitudes religiosas siguen vigentes, a pesar que con el paso del 

Ilustración 18 Colegio San Luis Gonzaga 
fuente. Equipo de investigacion 
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tiempo han adquirido ciertas transformaciones, esto debido a la globalización que de 

alguna manera afectan su origen. Las fiestas de San Blas y la virgen de Candelaria son 

fiestas propias del municipio de Chichigalpa y son organizadas por los mismos 

pobladores, la feligresía al igual que la iglesia católica, ambas fiestas son de colorido, 

alegres y de gran fervor religioso popular mezclándose con lo cultural en lo que algunos 

informantes nos mencionaban que mucho antes eran más religiosas, pero con el paso 

del tiempo ha cambiado eso. 

Fiestas de San Blas. 

La fiesta en honor a San Blas mártir inicia el 3 de febrero  justo después de la celebración 

de la virgen de Candelaria, la imagen se encuentra en la iglesia de San Blas según la 

tradicion señala que es el santo patrono de las enfermedades en la garganta según la 

tradicion cada 3 de febrero se realiza misa y al terminar la eucaristía se realiza la 

tradiconal bendición de las candelas rojas en donde uno a uno los 

fieles solicitan la bendición de San Blas luego de imponer las candelas 

alrededor del cuello, algunos promesantes se visten de rojo esto como 

símbolo del sacrificio y martirio que vivió el santo en su conversión de 

médico a religioso, de igual manera las comunidades se organizan 

durante todo el año para salir en procesión, durante su trayecto realiza 

sesteo o paradas en las comarcas y comunidades rurales de la ciudad 

y ese mismo día entra a la ciudad en procesión, realizándose un tope 

con el pueblo en la que asisten feligreses de todas las comarcas, 

autoridades de la iglesia y los acompaña una banda filarmónica y promesantes vestidos 

de San Blas, esta conmemoracion va acompañada con una procesion que recorre las 

calles principales de Chichigalpa acompañado con la virgen de Candelaria, luego se da 

la octava que son 8 dias y durante la octava se celebra la misa del encuentro en donde 

los dos santos patrones visitan la parroquia del pueblito en donde permanece todo el día 

se realizan misas y el rosario de la aurora, al final del día regresan a la parroquia de San 

Blas y se da la subida de ambos santos. 

 

 

Ilustración 19 Imagen 
San Blas fuente: equipo 
de investigacion. 
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Fiestas de la virgen Candelaria. 

La celebración de la virgen de la Candelaria es una tradición de 

fe y religiosidad y se remonta desde hace 373 años, estas 

celebraciones inician desde el 21 de enero con la tradicional 

entrada en carreta y después su visita a las comunidades y 

barrios a los municipios, el 1 de febrero de cada año la plaza se 

engalana con la tradicional serenata a la virgen de Candelaria 

donde se entona coros, cantos, sones y pólvora toda una 

romería en honor a la virgen todo esto se prepara en conjunto 

con las matronas que custodian a la virgen y se organizan en cada festividad Areydi 

Escalante lo manifiesta asi:  

“ en las fiestas nosotros los jóvenes preparamos una misión que es la misa de envío esa 

misión se hace en el primer fin de semana de enero, en el ministerio de jóvenes se divide 

y realiza la peregrinación en cada comarca acompañada de patronos peregrinos y al 

finalizar la misión del día culmina con una charla quien la lleva a cabo la asociación de 

matronas de la virgen Candelaria” (2019) 

Finalizando la misión de evangelizacion posteriormente se da la novena a la virgen 

Candelaria y culmina con la alborada que es el 1 de febrero, se realiza la santa misa y 

posteriormente en la noche se quema polvora, serenata toda una algarabía, al Dia 

siguiente que es el día 2 de febrero de la virgen Candelaria se celebra con misa y que 

dentro de la misa se realiza las confirmaciones, la parroquia recibe la visita solemne del 

obispo a como lo refiere la entrevistada: Areydi Escalante. 

“ cuando son las solemnidades de la virgen de la candelaria quien lo visita es el obispo 

ese día se hacen las confirmaciones porque el obispo es el único que administra el 

sacramento de la confirmación y es el único día que se celebran las confirmaciones en 

todo el año.” (2019) 

Las fiestas de la virgen de Candelaria se complementan con la presentación del vestido 

que la virgen usará durante su procesión, para la población y sus visitantes es un secreto 

ya que año con año es un diseño diferente y de colores, el vestido es bendecido por el 

Ilustración 20 Virgen 
Candelaria fuente: INTUR 
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sacerdote durante la serenata y luego las matronas se dirigen a la capilla con la imagen 

de la virgen para realizar la nueva vestimenta que lucirá en. las actividades de la virgen 

de Candelaria culminan ese mismo día para dar paso a la celebración de San Blas que 

es el 3 de febrero, en la tarde se da una solemne procesión por las principales calles de 

la ciudad. 

Virgen de Guadalupe. 

Esta celebración se da en la iglesia del pueblito en honor a la virgen de 

Guadalupe, inicia con la novena el día 3 de diciembre y culmina el 12 de 

diciembre, la parroquia en coordinación con los ministerios y 

comunidades se organizan previamente el último domingo de noviembre, 

el 12 de diciembre la iglesia es visitada por el obispo de la diócesis para 

celebrar misa solemne a la virgen de Guadalupe a las 10 de la mañana 

y por la tarde se da la solemne procesión recorriendo las principales 

calles de la ciudad acompañada con pólvora y cantos de los 

promesantes. 

 

Bailes Tradicionales. 

Cada fiesta patronal está acompañada por bailes típicos de la ciudad de Chichigalpa en 

su mayoría se caracteriza por ser parte de toda la región de Chinadega entre estos bailes 

encontramos: El baile del tinco que se dan El 2 de febrero, se celebran las festividades 

religiosas de la virgen de Candelaria, patrona del pueblo, se hace de manera solemne 

llena de colorido y fervor, según la tradición la fiesta popular se iniciaba con la asamblea 

indígena en la casa del mayordomo de la imagen, para elegir al prioste del siguiente año. 

Por la mañana salía a las calles acompañado del baile regional tinco, que lo era también 

de varios pueblos del país, mezcla de baile indígena y español y con actores 

enmascarados y vestimentas estrafalarias: sacos, sombreros, pantalón; el baile se 

acompañaba con pitos y tambores los bailes continuaban por diferentes puntos de la 

población. 

 

Ilustración 21 Virgen 
Guadalupe fuente: 
Facebook pastoral 
juvenil. 
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El baile de los Mantudos es una danza muy tradicional en 

Chinandega y se dan principalmente en las ciudades del 

El Viejo, Chinadega, Chichigalpa y León, es un baile en 

honor a San Pascual, bailón el 17 de mayo en el barrio El 

Calvario de la ciudad de Chinadega pero que también se 

bailan en las celebraciones del municipio de Chichigalpa. 

En este baile son integrantes del conjunto el galán y la 

dama, que portan un acordeón y una guitarra respectivamente, van escoltados por doce 

soldados que cubren sus rostros con máscaras de largo colmillo, el 12 de diciembre los 

bailantes se reúnen en la casa del mayordomo de donde salen en desfile hacia la iglesia 

de Guadalupe, en la vestimenta de los mantudos esta conformada por máscaras, saco 

con retazos de tela de colores pegados con hilo, manto o capote que cuelga por la 

espalda hasta debajo de las rodillas y adornado con piedras brillantes, sombrero de 

palmacón la parte frontal recogida hacia arriba con flores y cintas en la parte de atrás y 

un juco ( calabazo con cera y con un palito que emite un sonido seco) que funciona como 

instrumento principal. 

 

Personajes Históricos. 

 

En el municipio no pueden faltar esos personajes que han hecho historia y han 

representado y aportado a la ciudad de Chichigalpa entre ellos el Dr Mariano Barreto y 

don Leonardo Montalván que escribieron sobre la historia de Chichigalpa y escrito que 

pusieron en alto a la ciudad, profesor Gilberto Ramírez y profesora Francisca González 

ambos hicieron aportes a la educación y monseñor Victor Manuel Soto, que fue muy 

importante su aporte en la parte espiritual de la comunidad católica asimismo en la 

educación.  

 

Dr. Mariano Barreto Murillo. 

Nació en Chichigalpa el 5 de diciembre de 1856 y fallece el 28 de septiembre de 1927. 

Escritor, historiador, poeta, maestro quien se dedicó a escribir la historia de Chichigalpa. 

Escribió recuerdos históricos de Chichigalpa en 1921, actualmente lleva su nombre la 

Ilustración 22  Los Mantudos, fuente: 
El19 digital.com 
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biblioteca Rubén Darío construida en el año 2000 y se creó un salón que lleva su nombre 

Dr Mariano Barreto, escribió y publicó 12 obras, sus restos descansan en el cementerio 

de Guadalupe de la ciudad de León, donde pasó la mayor parte de su vida.  

 

Don. Leonardo Montalván. 

Nació en Chichigalpa, el 09 de enero de 1887 y fallece el 16 de septiembre de 1946. 

Escritor, periodista, maestro, en honor a Rubén Darí,o Leonardo Montalván editó una 

revista llamada “la patria de Darío”, en 1961 la escuela graduada de niñas se le pone el 

nombre a la escuela Leonardo Montalván en honor a él. 

 

Profesor. Gilberto Ramírez Rojas. 

Nació en Managua el 1 de septiembre de 1900 y fallece el 19 de noviembre de 1957, en 

1935 es nombrado director de la escuela de varones de El Viejo, en 1938 es transferido 

como director de la escuela de varones de Chichigalpa, el profesor Ramírez inició 

muchas innovaciones para los festejos de los días patrios en donde comenzó a uniformar 

a los alumnos, fundó un cuerpo de cadetes, enseñó a los alumnos a amar el deporte 

amaba la profesion de la docencia. 

 

Profesora. Francisca González. 

Nació en Chichigalpa el 25 de agosto de 1903 y fallece el 16 de enero de 1984, la 

profesora conocida como la niña paquita fue nombrada profesora de la escuela primaria 

de niñas, luego pasó a ser directora a pesar de ser maestra empírica siendo la primera 

directora en 1932, bajo su dirección la escuela tomó el nombre de escuela Leonardo 

Montalván, en 1944 durante una celebracion de la boda de oro en Chichigalpa, los 50 

años, organizó un desfile escolar y una velada lírica solicitó la creación de la letra del 

himno de Chichigalpa, obteniendo la música correspondiente del compositor Gilberto 

Vega, himno que se canta hasta la fecha en 1969 al celebrarse los 75 años de ser 

elevada la ciudad fue honrada con el título de Hija Dilecta de Chichigalpa. 
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Monseñor Victor Manuel Soto. 

 

Nació en León el 20 de junio de 1908 y falleció el 13 de abril del año 2000, sus estudios 

de educación primaria los realizó en la escuela de los hermanos crsitianos, su secundaria 

en el seminario San Ramón a los 12 años se decidió por el sacerdocio, en 1952 vino a 

Chichigalpa a hacerse cargo de la parroquia, se traslado a a vivir a esta ciudad su misión 

pastoral se expresa en las tradiciones de la comunidad, fiestas patronales, semana 

santa, griterías entre otras, además atendió el mejoramiento en la parroquia y el atrio de 

la iglesia se construyó, la casa cural con la colaboracion de la feligresia, fue maestro en 

1959 fundó el colegio San Luis Gonzaga en 1966, funda la educación secundaria en el 

mismo centro, por medio de él se construyó el templo el Calvario, impulsó el deporte, la 

escuela de de costura “Candelaria”, entre otras obras que fueron de gran importancia 

para el pueblo de Chichigalpa. La alcaldía en vida lo nombró hijo dilecto de la ciudad en 

el aniversario de los 75 años, dejó sus servicios ministeriales como sacerdote el 12 de 

marzo de 1996 sus restos descansan en el templo parroquial de San Blas. 

 

Actividades Artísticas y Culturales. 

 

En el municipio se realizan diferentes actividades culturales como lo son exposiciones y 

foro sobre la historia de Chichigalpa, se realizan fiestas populares y ferias en cada 

celebración del aniversario de la ciudad, asimismo la alcaldía inauguró el palacio de la 

cultura “Chichihualtepec” en julio del 2009 con el objetivo de expresar las diferentes 

expresiones de arte y promover la identidad cultural del municipio, este palacio cuenta 

con una sala de música, sala de baile, vestuario y sala de museo comunitario de 

Chichihualtepec en esta última hay dos salas donde se exponen piezas de cerámica, 

Ilustración 23-24 De izquierda a derecha palacio de la cultura-museo 
arqueológico fuente: equipo de investigacion. 
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figuras zoomorfas, puntas de lanza, aretes entre otras, todas ellas, siendo importante 

para el municipio en donde se aporta al conocimiento cultural, educativo y científico.  

 

Otras actividades artisticas que promueven son las jornadas darianas en conjunto con la 

alcaldía y el comité dariano municipal que cada año conmemora al poeta Rubén Darío, 

se realiza exposición sobre la vida y obra del poeta, jornadas de poesía en la plaza 

central parque Rubén Darío y la participación del círculo literario del adulto mayor CLAM 

quienes participan declamando poesía escrita por ellos mismos. 
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 VI.Conclusiones. 

 

El Municipio de Chichigalpa es un municipio que se vino formando desde la colonia con 

unas pequeñas casas que hoy en la actualidad es uno de los municipios más importantes 

del departamento de Chinandega, este municipio tenía una flora inmensa donde el aire 

refrescaba en cada momento pero las explotaciones del ser humano y las necesidades 

del municipio de sobrevivir se llevó a cabo la tala de árboles que en algún momento fue 

demandado por la población.  

 

Ya con el municipio sin casi de árboles se viene a realizar una nueva actividad económica 

lo que es la agricultura, donde se comenzó con el café, algodón, arroz y el principal 

producto que todavía prevalece la caña de azúcar, durante todo este proceso el 

municipio siempre estuvo presente en los cambios siendo el ferrocarril uno de los 

avances que cambió el municipio, se dio la exportación de productos, la migración de 

personas para laborar dentro del ingenio durante las zafras.  

 

Durante las diferentes guerras que se desarrollaron siempre estuvo presente el municipio 

en defender sus ideales y libertades donde todos deberían de ser tratados por iguales 

sin depender la parte económica, Chichigalpa se ha levantado desde los escombros que 

han afectado seriamente el país como lo son las guerras, desastres naturales como el 

Huracán Mitch y el Deslave del Casita.  

 

En Chichigalpa actualmente la mayoría de la población se empieza a concentrar mas en 

la parte rural porque la economía agrícola los mueve hacia los campos, ya que la caña 

de azúcar no es el único medio de trabajo para la población, ahora está el arroz, soya y 

el  maní teniendo un buen porcentaje cultivado en estas tierras, la agricultura abarca un 

90% en toda actividad económica y un 10% en trabajos informales y algunas personas 

que ya son prepardas y trabajan para el Estado.  

La producción azucarera es un factor importante para la localidad, desde sus inicio a la 

actualidad, la agricultura desde un comienzo fue importante para el aumento poblacional  
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de Chichigalpa ya que el Ingenio San Antonio demanda el uso de mano de obra para el 

corte de caña durante la zafra, todo esto trajo que la población chichigalpina aumentara 

considerablemente y que la caña de azúcar sea el cultivo principal de la localidad, 

Chichigalpa continua aumentando poblacionalmente y parte de eso se debe al trabajo 

del Ingenio San Antonio en el corte de Caña de azúcar.  
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VII.Recomendaciones. 

 

 

➢ Considerando que la poblacion Chichigalpina muy poco valora la importancia de 

las infraestructura colonial, es por ello es necesario crear concientización a 

través de las autoridades correspondientes como la alcaldía municipal y el INC. 

 

➢ Fomentar el turismo rural y al igual priorizar el cuido y manejo del museo 

comunitario es importante darle mas protagonismo a los museos pequeños. 

 

➢ Incentivar más a los jóvenes para que conozcan la Historia de su localidad y que 

participen en las actividades que promueve la alcaldía.  

 

➢ Que faciliten el medio de transporte en la parte rural sur del municipio.  

 

➢ La creación de nuevas escuelas para abastecer las zonas rurales en especial la 

zona norte.  

 

➢ La creación de una parada de buses que se dirigen hacia otros municipios 

dentro de la localidad.  

 

➢ Pavimentar todos los caminos que están dañados desde la parte urbana hasta la 

rural.  

 

➢ Seguir promoviendo en el departamento de Historia los estudios locales y 

regionales siendo importantes para el fortalecimiento de identidad de cada 

municipio del país. 
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IX. ANEXOS 

 

 

DECLÁRASE DE INTERÉS CULTURAL NACIONAL IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL 
PUEBLITO, CHICHIGALPA  

 
DECRETO No. 1441, Aprobado el 8 de Marzo de 1968  
Publicado en la Gaceta No. 109 del 17 de Mayo de 1968 

 
 “EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

 
 a sus habitantes, 

 
 SABED: 

 
 Que el Congreso ha ordenado lo siguiente: DECRETO No. 1441 La Cámara de Diputados y la Cámara del 

Senado de la República de Nicaragua, 
 

 DECRETAN: 
 

Artículo 1.- Se declara de interés cultural nacional, la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, situada en el 
Barrio suburbano denominado El Pueblito, de la ciudad de Chichigalpa. 

Artículo 2.- Con el objeto de mantener y conservar un buen estado el templo a que se refiere el artículo 
anterior, el Estado lo subvencionará con una pensión de Un Mil Córdobas (C$1,000.00) mensuales, que será 

incluida en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. 
Artículo 3.- Los fondos que destine el Estado para el fin que se propone la presente Ley, serán administrados 

por una Junta integrada por: 
a) El Alcalde de Chichigalpa; 

b) El Cura Párroco de El Pueblito; 
c) Un representante del Ministerio de Educación Pública; y 

d) Un vecino del lugar. 
Artículo 4.- La presente Ley empezará a regir desde la fecha de su publicación en “La Gaceta”, Diario Oficial. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados. Managua, D. N., 8 de Marzo de 1968. Orlando 
Montenegro M., D. Presidente. Francisco Urbina R., D. Secretario. César Acevedo Quiroz, D. Secretario. 
Al Poder Ejecutivo. Cámara del Senado, Managua D. N., 14 de Marzo de 1968. Crisanto Sacasa, S. P. Pablo 

Rener, S.S. Constantino Mendieta R., S. S. 
Por Tanto: Ejecútese. Casa Presidencial. Managua, D. N., quince de Marzo de mil novecientos sesenta y ocho. 

A. SOMOZA, Presidente de la República. Vicente Navas A., Ministro de la Gobernación”. 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 
 

“HIMNO A CHICHIGALPA” 

 

 

POR TU PASADO HIDALGA 

POR TU PRESENTE BRIOSA 

ES TUYO EL PORVENIR 

OH! CHICHIGALPA. 

 

CANTEMOS TU PASADO Y TU HIDALGUÍA 

Y SOMOS HEREDEROS DEL VALOR  

RECIBE LA PROMESA QUE ESTE DÍA 

TE HACEMOS DE SERVIRTE CON AMOR 

 

POR TU PASADO HIDALGA 

POR TU PRESENTE BRIOSA 

ES TUYO EL PORVENIR 

OH! CHICHIGALPA 

 

CANTEMOS TU CULTURA CANTEMOS SIN RECESO 

EN EL CAMINO DE LA LIBERTAD  

CANTEMOS TU DESTINO QUE AL PROGRESO 

RÁPIDAMENTE LLEVA TU CIUDAD.  

 

Letra del Dr. Juan Munguía. 

Música del prof. Gilberto Vega M. 
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ANEXOS II  

 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

UNAN-Managua 

Recinto Universitario Rubén Darío 

Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas 

Departamento de Historia. 

Guía de entrevista 

Dirigida a pobladores de la localidad 

Historia del municipio de Chichigalpa, Departamento de Chinandega segunda mitad del 

siglo XIX a la actualidad. 

 

Estimado poblador somos estudiantes de la carrera de Historia de la UNAN – MANAGUA, 

actualmente estamos realizando el trabajo monográfico para graduarnos como Historiadores, 

nuestro trabajo se titula: ¨Una aproximación a la Historia local de Chichigalpa, segunda mitad 

del siglo XIX a la actualidad¨ acudimos a usted porque es una de las personas referentes e 

importantes del municipio de Chichigalpa ya que tiene una participación activa en las actividades 

que se realizan diariamente por la alcaldía, queremos saber si puede regalarnos de su tiempo y 

que sea usted un actor mas para el desarrollo de este trabajo.  

 

 

1. ¿Dígame su nombre completo y su edad? 

2. ¿Desde cuándo usted habita en Chichigalpa? 

3. ¿Qué recursos naturales existen en la localidad? 

4. ¿Cómo se preservan? 

5. ¿Qué tipos de animales hay en el municipio, cuales han desaparecido? 

6. ¿Cuántos barrios hay en la parte urbana del municipio y cuantas comarcas en la parte rural?  

7. ¿Cuántos colegios existen, cuales son privados y cuales son públicos? 

8. ¿Qué medios de transporte hay en la zona rural y urbana? 

9. ¿Qué otras actividades económicas hay además de la caña de azúcar? 
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10. ¿Qué tipo de comercio hay en el municipio, que se comercializa, hacia donde se 

comercializa? 

11. ¿Dónde se concentra más la población en la parte urbana o rural y por qué? 

12. ¿Qué aspectos importantes sucedieron en el municipio? 

13. ¿recuerda aspectos importantes de la década de los 70 y 80? 

14. ¿En que etapa de gobierno se presentó el mayor desarrollo del municipio? 

15. ¿Existen parteras en la localidad?  

16. ¿Se practica la medicina natural? 

17. ¿Qué actividades turísticas se realizan en el municipio? 

18. ¿Qué actividades culturales se realizan? 

19. ¿Cuáles son las fiestas patronales de la localidad? 

20. ¿Qué actividades religiosas se celebran en la localidad? 

21. ¿Cómo han venido cambiando las fiestas religiosas actualmente? 

22. ¿Cuál es la religión más preponderante? 

23. ¿Qué grupos musicales existen en la localidad? 

24. ¿Hay algo más que desee agregar? 

 

Esta dispuesta que esta información sea utilizada para la elaboración de este trabajo y para futuras 

investigaciones:  
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Datos de entrevistados  

 

1 

Nombre: Francisco Reyes Briceño 

Edad: 55 años 

Ocupación: Poeta escritor e Historiador 

Lugar  de entrevista:casa del partido del municipio de Chichigalpa 

Duración de la entrevista: 58 minutos 10 sg 

Fecha: 01- 09- 19 

Transcriptor: Byron Merlo  

 

 

2 

Nombre: Areydi Escalante 

 

Edad: 36 años 

 

Ocupación: Secretaria de la Parroquia San Blas. 

 

Lugar de entrevista: casa cural de la Parroquia San Blas 

 

Duración de entrevista: 35 minutos 15 sg 

 

Fecha: 10-07-19 

 

Transcriptor: Sara Yancy 

 

3 

Nombre: Eligio Jose Palacios. 

 

Edad: 79 años 

 

Ocupacion: Escritor, Historiador 

 

Lugar de entrevista: Barrio la Cruz, Esquina suroeste del parque Rubén Darío 150 vrs al 

oeste, Chichigalpa. 

 

Duración de la entrevista: 1 hora 20 minutos 

 

Fecha: 11-07-19 
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Transcriptor: Sara Yancy y Byron Merlo 

 

4 

Nombre: Joaquina Cardoza 

 

Edad: 75 años 

 

Ocupación: ama de casa 

 

Lugar de entrevista: 

 

Duración de entrevista: 45 minutos 9 sg 

 

Fecha: 10-07-19 

 

Transcriptor: Byron Merlo 
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

UNAN-Managua 

Recinto Universitario Rubén Darío 

Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas 

Departamento de Historia. 

 

Historia del municipio de  Chichigalpa, Departamento de Chinandega segunda mitad 

del siglo XIX a la actualidad. 

 

Guía de observación 

 

 

Departamento: Chinandega 

Municipio: Chichigalpa 

 

Aspectos biogeográficos. 

 

Flora (  )           fauna (  )       ríos (  )    suelos (  )  cultivos (  ) 

 

 

Aspectos sociales. 

 

Tipo de vivienda:  madera ( )   concreto (  )  minifalda (  )  zinc (  )  finca (  ) 

 

Casas de razón social (  ) 

 

Tipo de transporte:  bus (  )  caponera (  )  moto (  )  bicicleta (  ) 

Bestia (   )  A pie (  ) 

 

Tipos de calles:  adoquinadas (  ), asfalto (  ), tierra (  ) 
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Agua potable (  ),  pozos (  ),  río (  ), camión, carreta o pipa (  )   

 

Energía eléctrica (  ), panel solar (  ), candela (  ) 

 

Educación: colegios privados (   ), colegios públicos (  ) 

Centros tecnológicos (  ), Universidades (  ), otros (  ) 

 

Salud: hospitales (  ), públicos (  ), privados (  ), centros de salud (  ) 

centros naturistas (  ), clínicas (  ) 

 

Comité social o organización: cultural (  ), religioso (  ), CLS (  ),  

Cooperativa (  ), sindicatos (  ), otros (  ) 

 

Aspectos socioeconómicos. 

 

Tipos de negocio que existen en el municipio: 

 pulperías (  ), carpinterías (  ), restaurantes (  ), comedores populares ( ) 

hoteles (  ), hostales (  ), otros (  ) 

 

Panaderías (  ) talleres de artesanía (  ), ventas informales (  ), tiendas (  ) 

 

Dinámica económica   interna (  ), externa (  ) 

 

Pesca (  ), agricultura (  ), otras actividades (  ). 
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Aspectos culturales:  

 

Monumentos históricos (  ), patrimonios arqueológicos (  ), bibliotecas (  ), museos (  ), 

parques (  ), Personajes históricos (  ), grupos musicales (  ), grupos de danza (  ), fiestas 

patronales (  ), gastronomía autóctona ( ), otros( ) 


