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Nota sobre

Nicaragua en la Independencia

LA OBl{A UF ZELAYA COODMAN, NrCA1V1GUA EN LA lNTJF:PENDENCIA,

es él todas luces un clásico de la historiografía centro

americana. Publicada por primer vez en 1971, gozó del
reconocimiento de sus contemporáneos, puesto que sobre
la base de una investigación exhaustiva, su autor desenreda
una maraña de intrigas y resentimientos de familias que

caracterizó nuestros primeros años de vida nacional, es
decir, ese periodo entre lo que fue el efímero Imperio Mexi
cano y el colapso de la Pederación del Centro de América.

El impacto de esta obra fue tal, que don José Coronel
Urtecho, quien por falta de documentación se vio obligado
a caminar entre las tinieblas, "tanteando" la historia de esos
años, se refirió al esfuerzo de Zelaya Goodman con gran

admiración, resaltando el rigor de su método: "Es a mi ver,
Jo más serio que hasta ahora se ha escrito a la luz de los
nuevos documentos sobre un periodo particular de la his

toria de Nicaragua. Sobre esos años tan confusos, para los
cuales la documentación hasta aquí publicada aún sigue
siendo bastante exigua y poco reveladora, solo existía el
breve libro de Arancibia, Nicaragua en los primeros años de su
emancípación política. El libro de Chester Zclaya está no sólo
más documentado sino también es más claro y completo
que todo lo anterior. No cabe duda que, sobre ese tiempo es

lo único que se ha escrito con verdadero rigor histórico, y
me parece que en este aspecto sólo admite comparación
con el libro de Carlos Malina, El Cobemador de Nicaragua en
el Siglo XV".
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Con semejante recomendación de Coronel Urtecho,

es para nuestra Colección un deber la publicación de esta
obra, convencidos de que merece una nueva gencradón de

Jectores centroamericaPJOs.

ERNESTO PEI/NÁNj)E;'Ó-HOJ,MANN

p¡IYS1LJl',NTH

COU'ü,JÓ\1 Ct!L'l't!R/lL jJtJ CEN'mo AM8/ICA • GI<U1'O FlNAN(lImO UNO



".. .hab¡~~ndo y debiendo ser I~ historiadores

puntuales, vcrdadO::HJS )' nada apasionados, y que

ni el interés ni el miedo, el rencor ni l<l afidón,
no les hagan torcer del camino de la verdad,
wya madre e.~ la historia, émula del tiempo,

depó~i1o de las acdone:>, testigo de lo pa~1do,

ejemplo y aviso dc 10 pn-sente, <ldvcrLcnci.a de ]0

por venir".

(CEkvANTF.5: Don Qliiju/t' de /0 Mnnc/w,
Vol 1, capitulo IX)
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A mi espom Eleonora;
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a mi,~ nietos Alberto JO~'é,

Ana María, Chester,

Gabriel y André
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Prólogo a la Segunda Edición

EN 1971, CON MOTIVO l)EL SESQUJ.CF-NTFNARTO DE LA INDEPI!NDE't\lCIA

de Centroamérica, vio la luz pública en forma de libro, mi

trabajo de tesis de grado, para optar al grado de Licencia

do en Historia, de la Universidad de Costa Rica. La edición

salió con el sello de la Editorial Universitaria Centroameri·

cana (EDUCA). A los pocos años, esta edición se agotó to

talmente. por 10 que la obra sólo podía ser consultada en

bibliotecas públicas y privadas.

Después de más de tres décadas de esa primera edi

ción y gracias al apoyo de la Colección Cultural de Centro

América, que patrocina el Banco Uno, se presenta a IOl:>

lectores esta Segunda Edición.

Lo más interesante, es que esta edición sale publicada,

dos años después de la Segunda Edición de "Reflexiones

sobre la Historia de Nicaragua" de don José Coronel
Urtecho, a cargo de la misma Colección Cultural de Cen

tro América.

Bien es sabido que entre ambas obras ha habido una

interrelación originada por los hechos que dieron origen a

las investigaciones de Coronel Urtecho y del suscrito.

En esta Segunda Edición, no se han querido hacer cam

bios de contenido.
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He creído conveniente mantener la investigación en la

misma forma en que fue concebida originalmente.

Deseo terminar estas frases expresando mi agradeci

miento a la Sra. Marcela Sevilla-Sacasa, por su apoyo en

hacer una realidad esta nueva versión de Nicaragua en la

Independencia.

CHL'S'fFf< ZI:-:L1YA GOOf)MAN



Presentación

¡e n la América Central parece irse consolidando la
'!f;,. situación, explicable y satisfactoria a la vez, de que
las nuevas generaciones de investigadores se están forman
do en los centros universitarios. Ello es desde muchos pun

tos de vista conveniente, dado que el ambiente inte1cctual
de tales centros de educación superior es el más a propó
sito para modelar en la forma más adecuada al joven in

vestigador, a la vez que adquiere las nuevas y mejores ar
mas para las tareas futuras a desarrollar.

Muchas son a la vez las tareas que los investigadores
de la historia centroamericana tienen por delante, dado
que el esfuerzo anterior ha sido en términos generales bas

tante desarticulado y ha sufrido de grandes retrasos por la
ausencia de estímulos y por un proftmdo desinterés de los
gobiernos por contribuir en forma :mf:iciente a esta clarifi
cación del pasado. Atmque pueden darse ejemplos de lo

contrario, los mismos son pocos y esporádicos, de modo
que cabe esta amplia generalización.

Nos satisface grandemente ver en forma de libro este

trabajo de tesis de grado en la Universidad de Costa Rica,

escrito para licenciarse en Historia por el .Hoy Doctor

Chester J. Zelaya Goodman. Lo hemos considerado siem

pre como una de las mejores tes-is presentadas en el De

partamento de Historia y Geografía de la Facultad de Cien

cias y Letras, tanto por la calidad de la investigación reali-
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zada como por lo significativo de su aporte a la historiografía

centroamericana y en particular de Nicaragua.
El Dr. Zelaya se inició con este trabajo en el campo

centroarnericarüsta, y con su actitud ha venido a reflejar el
espíritu propio de nuestro tiempo, en que los marcos
exclusivistas nacionales de nuestras pequeñas naciones
ístmicas, parecen ser cada vez más pequeños, si no se ubi
can dentro de las corrientes más generales, que actúan con
verdadero sentido de integración.

Ha dado además el gran paso de enfocar con criterio
de historiador objetivo, desligado de las tendencias partidis
tas usuales, el acaecer histórico de Nicaragua. Ese e.'> el peca
do mayor de la historiografía del pasado, concebida a me
nudo para servir a una causa particular y no a la verdad.

El tema del presente trabajo es sin duda original y cu
bre un periodo fundamental en la historia de Nicaragua, y
es parte del fenómeno que Centro América hubo de vivir
como resultado del nuevo orden de cosas que se plantea
ron por motivo de nuestra emancipación política de Espa~

ña. ¿Estaba este territorio preparado para asumir las ta
reas inherentes a la nueva situación planteada por el cam
bio político? ¿Las guerras intestinas son el reflejo de fuer
tes disociaciones internas por largo tiempo gestadas, o son
más bien reflejos de una exaltación momentánea que llevó
a un estadio pasional y conflictivo? Estas y muchas otras
preguntas necesariamente se plantean al analizar el caso
de Nicaragua, que es a la vez el espejo de otras regiones
centroamericanas coetáneas. Sólo mediante un sereno y
reposado estudio de las fuentes históricas, y un peregrinaje
entusiasta y devoto en bibliotecas y archivos, se logrará
hallar la adecuada respuesta a estas y otras interrogantes.



Chester J. Zelaya se ha echado sobre sus espaldas esta pe
sada cruz, sin arredrarse ante las dificultades que necesa
riamente debía enfrentar.

Basta estar ligeramente experimentado en el conoci
miento de archivos y bibliotecas en Centro América, para
detectar el grado de dificultades que había que vencer,
para poder clarificar toda esta problemática. Es suficiente
la elemental comparación de lo que se ha escrito ante
rionnente sobre la materia, para calificar la importancia
de este aporte. De ahí que el atildado hombre de letras de
Nicaragua, don José Coronel Urtecho, se haya referido a
este trabajo con grande entusiasmo y justicia, y exprese:

«Es a mi ver, lo más serio que hasta ahora se l1a escrito a la
luz de nuevos documentos sobre un periodo particular de
nuestra historia. Sobre esos años tan confusos, partl los
cuales la documentación hasta aquí publicada aún sigue
siendo bastante exigua y poco reveladora, sólo existía el
breve libro de Arallcibia, «Nicaragua en los Primeros
Años de su Emancipación Política~, C01/ las aiÍn más
breves biografías de do" Crisanto Sacaso y de la Cerda y
Argiiello que escribió Pérez, y In ya mencionada morwgra
fia de Ayón sobre esa misma época, ya que Marllre y los
otros guatemaltecos que de ella se ocupan muy a fa ligera,
"an Ilecho de ella W1 verdadero lío, y los viajeros más ro
nocidos o por lo menos los que yo he leído, da la casualidad
que no estuvieron en el paEs más que unos pocos años antes
o después. En cambio el libro de Zelaya Caodlllan está no
sóLo más documentado, sino también es más claro y com
pleto que todo 10 anterior. No cabe duda que, sobre ese
tiempo, es lo único que se ha escrito con verdadero rigor
histórico, y me parece que en este aspecto, sólo admite com-
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paración eDil el libro de Carlos Molina, «El Gobernador
de Nicaragua en el Siglo XVI»,

El párrafo transcrito es lo suficientemente ilU5trati~

vo y su autor lo suficientemente calificado como para tener

por asegurado el concepto sobre su valor, tanto en sentido
de innovación como de progreso en la historiografía cen
troamericana.

Su autor, el doctor Zelaya Goodman nació en 1939.
Entró a la Universidad de Costa Rica a reali:¿ar estudios de
Derecho y simultáneamente también de Historia y Geogra
fía. Culminó estos últimos con su licenciatura, en octubre
de 1963, preparando el trabajo que comentamos. Realizó
estudios de JXlst·grado en la Universidad de Madrid. En la
Facultad de Filosofía y Letras, Sección de Historia de Amé
rica, se recibió de Doctor en junio de 1966. A la vez en la
Facultad de Derecho de la misma Universidad, se recibió
de licenciado. Su tesis de doctorado versa sobre el Bachi~

Her Rafael Francisco Osejo, figura de gran significación en
la época de la Independencia, en Costa Rica, aunque era
natural de León de Nicaragua. Será publicada próxi~

mamente por la Editorial Costa Rica, con oportunidad del
Sesquicentenario de la Independencia de Centro América.

ZeJaya desempeña actualmente un importante car
go en la Facultad de Gencias y Letras de la Univel'"Sidad de
Costa Rica, y sigue adelante con su preocupación cen

troamericanista. Por ello, deberemos esperar en el futuro
nuevos frutos de esta preocupación intelectual, tan sólida
mente afirmada ya en estos dos trabajos fundamentales
realizados por él.

C,1R1úSMFLtNDF.t:

SilI1 ¡osi, Costa Rica, abril de 1971.



Introducción

~ I realizar el presente trabajo hemos tenido en mente
....&'\- dos finalidades principales: objetividad y precisión.
Objetividad, porque consideramos que los hechos históri
cos deben estudiarse e interpretarse en una forma impar
cial, con base únicamente en los datos que los documentos
nos aportan, sin hacer elucubraciones fantásticas, sin nin
gún fundamento real

La otra finalid<ld, lu precisión, la consideramos más
que indi.spensable sobre todo tratándose del pt!riodo que
nos hemos propuesto investigar, periodo que hasta C'J mo
mento se habia caracterizado por la inexactitud en las fe

chas y a veces mrencia de ellas. Como 10 decimos más ade
lante, algunos historiadores como Ortega Arancibia no dan
fechas sobre los hechos que narran. Por nuestra parle he
mos querido ir fijando en el tiempo cada uno de cstos he
chos y de esta manera formamos una idea más clara del
marco histórico del periodo en estudio_ Tal y como lo seña
la don José Coronel Urtecho:

«Únicamente en la medida en que los hechos son realmen
te hist6ricos es qlle podemos creer que nuestro modo de
entenderlos corresponde a la realidad. Sólo es historia, por
supuesto, 10 que de veras ha ocurrido, y esto es sólo el
historiador el que realmcute está capacitado pnra decidir
lo, pero una vez establecidos los hechos históricos, cada
cual los entiende a Sil manera, ya que de ofra manera /10
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los entiende de verdad, porque la inteligencia de los hechos
históricos es no sólo en función de nuestro propio conoci
miento de la historia, sino también de todos nuestros co
nodmientos y de toda nuestra experiencia personal.!! (Co

RONEL URTECHO, 1967, Tomo II B, p. 85).

Creemos que el trabajo se justifica por la materia de
que trata, es decir, es un periodo muy importante denh'o
de la Historia de Nicaragua que ha sido poco estudiado.
Decimos importante, porque en él encontramos una serie
de elementos que gravitarán en la historia del país hasta
nuestros días y que además nos sirven para explicarnos de
una manera clara ciertos acontecimientos modernos.

En cuanto a las fuentes de investigación, sabemos que
en Nicaragua los archivos nacionales están incompletos.
Existen archivos particulares muy valiosos, pertenecientes
a personas amantes de la Historia Patria y que han facilita
do sus documentos para que sean publicados en revistas
como la de la Academia de Geografía e Historia. Sin em~

bargo, en ciertos periodos hay carencia total de ellos. En un
principio creímos que los documentos que se guardan en el
Archivo de la Curia de León, darían mucha luz al respecto
pero los que pudimos ver no eran en la cantidad esperada
además de que se encuentran sin catalogar ni clasificar,
por lo que el resultado obtenido fue nulo.

En el Archivo Nacional de Costa Rica encontramos un
gran acopio de material, consistente en general de comuni
caciones enviadas al Gobernador de la Provincia y a la Jtmta
Gubernativa de la misma. En estas comunicaciones se en
cuentran datos muy interesantes sobre hechos ocurridos en
Nicaragua en esa época, los cuales nos han permitido re
construir muchos de los acontecimientos que en otra forma
hubiera sido imposible hacerlo.
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Cuando presentamos el presente trabajo como tesis
de licenciatura en la Universidad de Costa Rica, no había
mos tenido la oportunidad de consultar el Archivo General
de Centroamérica en la ciudad de Guatemala. Años des
pués, estuvimos investigando en dicho Archivo y pudimos
obtener valiosos datos, relativos especialmente a los hechos
ocurridos en Nicaragua con motivo de la llegada de la no
ticia de la Independencia, así como también a la participa
ción que tuvo el clero, especialmente el de Granada, en esos
acontecimientos.

Aparte de las fuentes documentales, también nos pre
ocupamos por consultar la mayoría de las obras publica
das que tratan sobre el tema, las cuales nos han servido
para complementar las primeras.

Como hemos señalado más arriba, nuestra preo
cupación fundamental ha sido la de fijar los hechos, esto
con el propósito de que luego vengan otras personas a in
terpretarlos y a sacar sus propias conclusiones. Con gran
satisfacción hemos visto cómo un intelechIal de la catego
ría de don José Coronel Urtecho, ya ha hecho uso de los
datos por nosotros aportados para hacer sus f(Refle:ciones
sobre la Historia de Nicaragua» (Tomo JI B). Valga la ocasión
para agradecerle las expresiones elogiosas que tuvo para
nuestro modesto aporte.

A pesar de todo lo dicho, somos conscientes de que
subsisten aún muchas lagunas que falta por llenar, pero
como dice el insigne historiador francés Marc Bloch, la his
toria tiene el encanto de ser siempre «una excavación
inacabada».

Queremos dejar patente en esta introducción nuestro
profundo agradecimiento al licenciado Carlos Meléndez
Chaverri, por haber actuado como guía del presente traba-
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jo, así como por haber puesto a nuestra dispos.ición su va
liosa biblioteca.

A los profesores Rafael Obregón Lona y Elena Alonso
Quesada, por haberlo revisado para ser presentado como
tesis de graduación. A Jos funcionarios de la sección Histó

rica del Archivo Nacional de Costa Rica, por su colabora
ción y diligenda en la lectura de Jos documentos manuscri
tos.

En Nicaragua a los desaparecidos doctor Carlos Cua
dra Pasos y don Sofonías Salvatierra, a.sí como también al
doctor Andrés Vega Bolaños por habernos facilitado su rica
biblioteca. A tOO,os nuestro agradecimiento.

ELAllJO!I.

San José, Costa Rica, aliril de 1971.


